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La Formación Integral a través de una Cultura de Paz en los 
Estudiantes del Centro Universitario del Sur: Una Primera 

Aproximación en las Licenciaturas de Negocios Internacionales y 
Trabajo Social 

Dra. Adriana Alcaraz Marín1, Dra. Perla Briseño Montes de Oca2, Mtra. Esmeralda Briseño Montes de Oca3, Mtra. 

María Alicia Rodríguez Hernández4, Dr. Silvano Hernández López5 

Resumen- Rumbo a la construcción de una cultura de paz, estudiar las violencias en los ambientes escolares del nivel superior 

cobra singular importancia ya que incide de manera directa en la meta de contar con espacios seguros, espacios entregados a las 

actividades sustantivas de educación, investigación, extensión y difusión de la cultura. El objetivo de la presente investigación es 

distinguir, cuáles son las formas en que se da la convivencia entre los alumnos de la licenciatura en Trabajo Social y Negocios 

Internacionales del Centro Universitario del Sur 
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Introducción 

La educación de calidad debe ir acompañada con la promoción de sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 

sostenible y facilitar el acceso a la justicia para todos. (Organización de las Naciones Unidas, 2022). 

A lo largo de la historia, la educación ha sido vista como un instrumento para cambiar la sociedad. Actualmente, la 

UNESCO (2015) está revisando políticas que ven el proceso educativo desde una perspectiva humanista, enfocándose 

en la dignidad de las personas, la vida en sí misma y el bienestar de todos los miembros de la sociedad. Por lo tanto, 

se argumenta que la promoción del bienestar colectivo es compatible con los objetivos de la educación a nivel 

mundial. La educación orientada hacia la paz busca reforzar tanto la identidad individual como la capacidad de 

reconocer y aceptar la variedad de valores presentes entre las personas, géneros, comunidades y culturas. Esto se 

logra a través de la comunicación, la colaboración y la búsqueda de soluciones que promuevan la paz, la amistad y la 

solidaridad entre individuos y naciones (UNESCO, 1995), lo anterior de acuerdo con Gavaldón Oseki, E., & Ambrosy 

Velarde, I. L. (2023). 

Palabras como paz, guerra, violencia, conflicto y discordia son conceptos comunes en el lenguaje diario, lo que los 

hace sentir familiares y cercanos. Sin embargo, también son términos de naturaleza compleja, ya que sus significados 

pueden variar según quién los utilice y los contextos en que se empleen. En ciertas ocasiones, estos términos pueden 

volverse distantes e impersonales. En particular, la paz es un fenómeno social arraigado en la historia humana desde 

tiempos remotos. Este análisis teórico ilustra cómo la paz es considerada como una construcción de la humanidad y 

la sociedad, a través de la cual se identifica la presencia de la violencia. La paz no solamente es un anhelo, un deseo, 

una hipótesis, una teoría o una idea imaginaria, sino que es principalmente una manifestación de un valor que guía el 

desarrollo cultural de las comunidades. (Hernández Arteaga, I., Luna Hernández, J. A., & Cadena Chala, M. C., 

2017). 

Fomentar una cultura de paz mediante la educación requiere comprender en profundidad la naturaleza de los 

conflictos para poder visualizar oportunidades de paz. La educación orientada a la paz debe abordar no solo cómo 

prevenir la guerra y los conflictos, sino también qué medidas tomar en relación con ellos. Por lo tanto, no existe una 

única teoría o proceso para evitar la guerra y promover la cultura de paz, pero sí es crucial contar con teorías 
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aplicables. Dado que la paz es una cuestión de vital importancia, la educación para la paz debe capacitar a las personas 

para actuar en pro de la paz en todos los aspectos excepto en ser partícipes, actores o víctimas de conflictos bélicos. 

Por esta razón, se plantean cuatro competencias esenciales: mediar en la resolución de conflictos, conciliar a partes 

en desacuerdo, sentir empatía por grupos divididos y crear entornos solidarios que beneficien a todos por igual. De 

esta manera, la educación para la paz no solo da voz al individuo, sino que también le proporciona herramientas 

concretas para contribuir a la paz, ya que esta es un derecho humano fundamental (Galtung, J. 2014). 

Así, la educación para la paz también sensibiliza y dirige a pensar, visualizar y vivir de una nueva forma las relaciones 

humanas, en las cuales aprendamos a vivir juntos (as), con y para los (as) otros (as), así como desarrollar las 

capacidades personales, ejercer las libertades, ser autónomos (as), asumir responsabilidades y crecer en la solidaridad, 

la esperanza y el amor humanos (Cerdas-Agüero, E., 2015). 

La universidad, en su gran propósito de transmitir cultura (Ortega y Gasset, 2007), está llamada a ser un agente de 

cambio que promueve la formación de la ciudadanía, la interdisciplinariedad, el pensamiento crítico, la contribución 

al desarrollo sostenible, la paz y el bienestar (López, 2019), es decir, el lugar donde se formen las condiciones sociales, 

políticas y económicas que permitan a la persona y a la sociedad, contribuir al bien común, comenzando desde los 

entornos inmediatos hasta los globales (Roldán de la Tejera, L. F., & Gutiérrez-González, M. A. 2023). 

La promoción y la construcción de cultura de paz se logran por medio de prácticas que fomenten la paz y el respecto 

a la dignidad humana entre todas las personas y los diversos grupos que conforman la sociedad. En estas prácticas, 

la persona es protagonista de su propia historia, sujeto y constructora del cambio. Este protagonismo se asume 

viviendo los principios de esta cultura, los cuales, según el Manifiesto 2000 para una cultura de paz y no violencia 

(UNESCO, 1999), se refieren al respeto por la vida y dignidad de todas las personas; la práctica de la no violencia 

activa y el rechazo de todas las formas de violencia; el compartir con las demás personas; la lucha contra la exclusión, 

la injusticia y la opresión política y económica; respetar y defender la diversidad cultural; la búsqueda de la libertad 

de expresión; la práctica del diálogo; contribuir al desarrollo sostenible; propiciar la participación de las mujeres y 

redescubrir nuevas formas de solidaridad (Cerdas-Agüero, E., 2015). 

Si queremos vivir en paz, tenemos que tener pasión por la paz y entender que la paz no se impone por algunos, sino 

se construye entre todos, y que el ser humano tiene capacidades para transformar sus conflictos de manera pacífica y 

hacer que el mundo sea más pacífico y más seguro. Una seguridad que se consigue con el esfuerzo de todos para 

luchar contra los terrorismos y los extremismos que amenazan la estabilidad internacional, utilizando lo que siempre 

defiende Mayor Zaragoza (1994), la fuerza de la palabra, y también la de las ideas y de los sentimientos, ya que la 

fuerza militar no es la solución viable y sostenible a los desafíos actuales de la humanidad (Bahajin, S., 2018). 

Por lo tanto, para acabar con la idea de que las guerras y las violencias son normales e inevitables, y que son la única 

alternativa ante los conflictos, es importante el papel de la educación, que es un instrumento de transformación 

pacífica de los conflictos humanos. Se trata de una educación con amor que nos permite mejorar nuestro mundo y 

disfrutar de nuestras experiencias con el otro diferente, sin prejuicios ni discriminaciones. Asimismo, nos enseña a 

escuchar a nuestros corazones que nos pueden salvar de las guerras, porque “si las guerras nacen en las mentes de los 

hombres, es en sus corazones donde deben erigirse las paces” (Bahajin, 2013). 

En la Universidad de Guadalajara, se ha establecido una política de cero tolerancias al hostigamiento, acoso y a 

cualquier tipo de violencia y se aprobó mediante dictamen IV/2021/516 el protocolo para la prevención, atención, 

sanción y erradicación de la violencia de género.  Lo anterior contribuirá a generar una cultura de paz, en donde los 

valores de justicia, libertad y sana convivencia sean implantados en los espacios universitarios y sirvan de soporte 

para garantizar la excelencia académica. 

En el Centro Universitario del Sur, se realizan actividades de Formación Integral a través de la oferta de talleres 

deportivos, culturales, de superación personal, académicos y artísticos, cuyo objetivo es el de fortalecer la formación 

integral de los estudiantes en pro del desarrollo de habilidades, actitudes y valores, proporcionando de esta manera las 

herramientas necesarias para que los jóvenes enfrenten de la mejor forma, los retos en las diferentes áreas en las que 

pudieran emplearse o dedicarse como futuros profesionistas.   
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El objetivo de esta investigación es analizar si las actividades que se desarrollan en los talleres de formación integral 

que ofrecen en el Centro Universitario del Sur, propician espacios en los que se fomenta la sana convivencia.    

Descripción del Método 

Se llevó a cabo una Investigación mixta, la cual se realizó con el diseño no experimental, transaccional y descriptivo. 

Dentro de este enfoque se hizo una recolección de información para conocer la magnitud con que se presenta el 

fenómeno. 

Esta investigación cuenta con un alcance explicativo, porque se establecieron las causas de los sucesos o fenómenos 

que se estudian. Así como correlacional porque se asocian variables mediante un patrón predecible para un grupo o 

población. Hernández y Fernández (2014, p.93-95). 

Se utilizó un instrumento elaborado en una investigación titulada “Desarrollo de un instrumento de evaluación basado 

en indicadores de convivencia escolar democrática, inclusiva y pacífica” de los autores Chaparro Caso-López, A. A., 

Caso Niebla, J., Fierro Evans, M. C., & Díaz López, C.., aplicada en el año 2015 a estudiantes de secundaria en el 

estado de Baja California. 

El instrumento en su origen contemplaba un banco de 183 ítems, los cuales abarcaban las dimensiones de democracia, 

inclusión y pacífica. Debido a la naturaleza de la presente investigación solo se seleccionaron los 44 ítems de la 

dimensión pacífica, con una escala de respuesta de cuatro puntos (nunca, algunas veces, frecuentemente, siempre). 

Este instrumento se aplicó a través de un formulario de Google Suite, éste se hizo llegar por medio de WhatsApp a 

cada uno de los alumnos. 

Resultados 

En la investigación participaron dos programas de licenciatura: Licenciatura en Negocios Internacionales y 

Licenciatura en Trabajo Social. En el cuarto semestre, se involucraron 57 alumnos; en el quinto semestre, 47 

estudiantes; en el sexto semestre, 67; y en el séptimo semestre, 45. El programa de Negocios Internacionales 

contribuyó con un total de 137 alumnos, mientras que el programa de Trabajo Social aportó 79 alumnos, resultando 

en una cifra total de 216 estudiantes participantes. 

 

Semestre Negocios Internacionales Trabajo Social 

Femenino Masculino Femenino Masculino 

Cuarto 25 13 18 1 

Quinto 19 8 18 2 

Sexto 17 13 13 2 

Séptimo 29 13 23 2 

Total general 90 47 72 7 

Tabla 1. Datos generales por semestre de los programas educativos 

 

Análisis de datos descriptivos 

Se exponen en los datos descriptivos la media, mediana y desviación estándar de los índices representativos de las 

dimensiones según las carreras, así como la percepción global que los estudiantes tienen acerca de cada una de estas 

dimensiones. 
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Para llevar a cabo el análisis de los datos, se calcularon subíndices de 1 que se corresponden con cada dimensión. Los 

valores de todos los ítems pertenecientes a cada dimensión fueron agregados, empleando una escala del 1 al 4. En esta 

escala, el valor 1 indica la categoría más baja, mientras que el valor 4 señala la categoría más alta para cada ítem. 

En la dimensión de prácticas de respeto y legalidad, se observó un valor máximo de la media 0.60 otorgado por Trabajo 

social, y la mínima 0.58 al igual que la media general 

En lo que respecta a la dimensión de acciones coordinadas para prevenir conductas de riesgo, se encontró la media 

general es de 0.61 al igual que valor máximo de y un valor mínimo de 0.56 otorgada por la carrera de Trabajo Social. 

En relación a la promoción de la cohesión y la confianza en los estudiantes, se identificó media general es de 0.69, es 

un valor máximo de 0.71, asociado a la carrera de Negocios Internacionales, y un valor mínimo de 0.65, perteneciente 

a la carrera de Trabajo Social. 

En el ámbito de la dimensión del trato respetuoso de los profesores hacia los estudiantes, la media general es de 0.50, 

el valor máximo de 0.55, otorgada por trabo social y mientras que el valor mínimo de 0.50 fue registrado en la carrera 

de Negocios internacionales. 

Al considerar la perspectiva general, la dimensión, la media general con el valor máximo fue 0.69 de la Promoción de 

la cohesión y la confianza en los estudiantes, mientras que la dimensión que obtuvo el valor mínimo de 0.50 que 

corresponde mal trato respetuoso de los profesores hacia los estudiantes. 

 

 

Negocios 

Internacionales Trabajo Social General 

 
a) b) c) a) b) c) a) b) c) 

Práctica de respeto y legalidad 0.58 0.58 0.13 0.60 0.58 0.11 0.58 0.58 0.13 

Acciones coordinadas para prevenir conductas de riesgo 0.61 0.61 0.19 0.58 0.56 0.16 0.61 0.61 0.19 

Promoción de la cohesión y la confianza en los 

estudiantes 0.72 0.71 0.15 0.68 0.65 0.14 0.71 0.69 0.16 

Trato respetuoso de los profesores a los estudiantes 0.53 0.50 0.13 0.53 0.55 0.10 0.54 0.50 0.13 

Tabla 2. Dimensión y programa educativo 

Notas: (a) Media; (b)Mediana; (c) Desviación estándar 

 

Promedio por dimensión, semestre, carrera y opinión general 

En cuanto a la dimensión práctica de respeto y legalidad, el promedio más alto es 0.68, otorgado por el quinto semestre, 

mientras que el valor mínimo de 0.49 es asignado por el cuarto semestre de negocios internacionales. 

En relación a la dimensión de acciones coordinadas para prevenir conductas de riesgo, el quinto semestre de negocios 

internacionales presenta el promedio más alto, con 0.73, mientras que el quinto semestre de trabajo social asigna el 

promedio más bajo, que es 0.51. 
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En lo que respecta a la promoción de la cohesión y la confianza en los estudiantes, el quinto semestre de negocios 

internacionales otorga el promedio máximo, alcanzando 0.70, mientras que el sexto semestre de trabajo social registra 

el menor promedio, que es de 0.62. 

En cuanto al trato respetuoso de los profesores hacia los estudiantes, el quinto semestre de negocios internacionales 

otorga el promedio máximo de 0.56, mientras que el sexto semestre de negocios y el séptimo semestre de trabajo 

social tienen el promedio mínimo de 0.51. 

En relación al promedio general, la dimensión con el mejor promedio es la de promoción de la cohesión y la confianza 

en los estudiantes, con un promedio de 0.70, mientras que el promedio más bajo, de 0.53, corresponde a la dimensión 

de trato respetuoso de los profesores hacia los estudiantes. 

 

 

 
Negocios Internacionales Trabajo Social general 

 
a) b) c) d) a) b) c) d) a) b) c) d) 

Práctica de respeto y legalidad 0.49 0.68 0.60 0.59 0.61 0.55 0.57 0.56 0.56 0.60 0.56 0.60 

Acciones coordinadas para 

prevenir conductas de riesgo 0.52 0.73 0.64 0.66 0.63 0.51 0.59 0.60 0.60 0.64 0.56 0.67 

Promoción de la cohesión y la 

confianza en los estudiantes 0.67 0.79 0.72 0.73 0.75 0.67 0.62 0.69 0.72 0.72 0.66 0.73 

Trato respetuoso de los 

profesores a los estudiantes 0.53 0.56 0.51 0.55 0.53 0.53 0.55 0.51 0.55 0.54 0.53 0.53 

Tabla 3. Promedio por dimensión, semestre, carrera y opinión general 

Notas: (a) cuarto; (b)quinto; (c) sexto(d)séptimo 

Conclusiones 

Debido a la naturaleza de la presente investigación solo se estudiaron los factores que determinan la dimensión 

pacífica. Al considerar la perspectiva general, la percepción de los estudiantes comenzando por el factor de práctica 

de respeto y legalidad, la cual abarca aspectos relacionados con el trato respetuoso y considerado, así como la 

reparación del daño y reinserción comunitaria, se percibe por parte de los participantes en la presente investigación, 

un trato respetuoso y legalidad promedio traduciéndose en que si existen normas y mecanismos regulatorios de 

conductas dentro de la institución. 

Por otra parte, el factor de acciones coordinadas para prevenir conductas de riesgo, en donde se consideran aspectos 

como prevención y desarrollo de herramientas y acciones ante situaciones que comprometen la integridad de las 

personas, al igual que el cuidado de los espacios y bienes colectivos, en los resultados se refleja que, para los alumnos, 

si existen programas institucionales de prevención de conductas de riesgos a la salud,  así como del cuidado de su 

integridad dentro de las instalaciones. 

En cuanto al factor de la cohesión y la confianza en los estudiantes reflejó el mayor puntaje, interpretándose lo anterior 

que la comunicación entre ellos es directa y abierta, mientras que la dimensión que obtuvo el valor mínimo fue el de 

mal trato e irrespetuoso de los profesores hacia los estudiantes, interpretándose lo anterior en que, aún faltan realizar 

acciones institucionales que generen el sentimiento de la unión y confianza entre los miembros de la comunidad y en 

Arte, Tecnología y Equidad en las  
Ciencias de la Educación – Hidalgo 2023 © Academia Journals 2023

Hidalgo, México 
18, 19, y 20 de octubre, 2023

Elibro con ISBN online 
979-8-89020-035-8

Tomo 01 
5



cuanto al trato de los profesores hacia los estudiantes los resultados reflejan que esta relación, si bien fue calificada 

con los puntajes mínimos, se considera necesario que los docentes se esfuercen más en mejorar la forma en la que 

tratan a sus alumnos, ya que la cordialidad y el respeto deben de prevalecer siempre. 

Como se pudo observar en los resultados de la presente investigación, en los datos descriptivos la percepción global 

que los estudiantes tienen en cuanto al tema de violencia escolar se encontró que en el CUSur si existen espacios que 

propician una sana convivencia. 

Al término de la presente investigación, se logró el propósito del estudio, distinguir cuáles son las formas en que se 

da la convivencia entre la comunidad universitaria, así como los protocolos y códigos de conducta que se encuentran 

en la normatividad del Centro Universitario del Sur, ya que el factor de respeto y legalidad fue la mejor evaluada por 

los alumnos, todo lo anterior rumbo a la construcción de una cultura de paz. 
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Análisis de la Implementación desde las Dimensiones del Ser, Saber 
y Hacer del Modelo EBC 
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Resumen— De acuerdo al documento Modelo Educativo del Subsistema de Universidades Politécnicas, se plantea la 

formación profesional basada en competencias, la cual presenta características que se manifiestan en el diseño 

curricular, en la forma de conducir el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante el uso de estrategias y técnicas 

didácticas diversas, y en la evaluación de los aprendizajes. El propósito de este artículo es analizar la implementación 

del modelo Educativo Basado en Competencias en sus dimensiones del ser, saber y hacer, mediante la aplicación de 

entrevistas semiestructuradas a los profesores de tiempo completo y encuestas a los alumnos sobre la forma de impartir 

las clases, es importante la operatividad de Modelo del Educativo Basado en Competencias en las instituciones de 

Educación Superior con el fin es tener una educación de calidad y competitividad en los países de primer mundo. 

 

Palabras clave— Teorías del aprendizaje, Modelo Educativo Basado en Competencias, Técnicas de Intervención. 

 
Introducción 

 La teoría del aprendizaje que sustenta al Modelo Educativo del Subsistema de Universidades Politécnicas es el 

constructivismo contemplando al mismo tiempo la utilización de la educación presencial y construyendo el 

conocimiento aprender a sus alumnos a desestructurar para estructurar sus modelos cognitivos. 

Para el análisis de la implementación del Modelo Educativo Basado en Competencias, se analizó la teoría de 

Aprendizaje por la equilibración-Piget, la teoría de Aprendizaje por Descubrimiento-Brunner, la teoría de 

Aprendizaje por Recepción (aprendizaje significativo) - Ausubel y la teoría de Vygotsky. 

El objetivo de la investigación es analizar el modelo Educativo Basado en Competencias a partir del análisis de su 

implementación desde las dimensiones ser, saber y hacer, mediante la identificación y análisis de los saberes del 

EBC.  

Metodológicamente la investigación se desarrolla mediante la aplicación de entrevistas semiestructuradas a los 

profesores de tiempo completo y encuestas a los alumnos sobre la forma de impartir las clases, teniendo como 

resultado áreas de oportunidad tales como la difusión y la buena operatividad del modelo educativo en los profesores 

de tiempo completo, alumnos y administrativos de cada institución del nivel superior cuyo fin es tener profesionales 

altamente calificados y competitivos en su área de conocimiento y desarrollo. 

Metodología 

Procedimiento 

La teoría de aprendizaje que sustenta al Modelo Educativo del Subsistema de Universidades Politécnicas es el 

constructivismo, contemplando al mismo tiempo la utilización de la educación presencial y construyendo el 

conocimiento aprender a sus alumnos a desestructurar para reestructurar sus modelos cognitivos. 

El constructivismo, al igual que el conductismo y el cognitivismo, presenta una gran variedad de formas. La 

principal y más general clasificación es la que considera dos tipos de teorías: las teorías con orientación cognitiva o 

psicológica y las teorías con orientación social, de las primeras, el máximo exponente es Piaget seguido por Bruner y 

Ausubel, de las segundas es Vygotsky. 

La Teoría de Aprendizaje por la equilibración-Piaget que describe Las estructuras mentales condicionan el 

aprendizaje y se modifican por el aprendizaje, es decir, un aprendizaje modifica y transforma las estructuras que, a su 

vez, ya modificadas, permiten la realización de nuevos aprendizajes. Piaget (Coll, 1991) distingue entre aprendizaje 

en sentido estricto, por el que se adquiere del medio información específica, y aprendizaje en sentido amplio, que 

consiste en el progreso de las estructuras cognitivas por procesos de equilibración. El aprendizaje de conocimientos 

específicos depende por completo del desarrollo de estructuras cognitivas; el aprendizaje está regido por un proceso 

de equilibración dado que se produce cuando tiene lugar un desequilibrio o un conflicto cognitivo. La dinámica 

equilibrio - desequilibrio se produce mediante dos procesos complementarios: la asimilación y la acomodación. 

La Teoría de Aprendizaje por Descubrimiento-Brunner (Caracheo García) considera que la condición 

indispensable para aprender una información de forma significativa es tener la experiencia personal de descubrirla, 

aclarando que lo que se persigue con el aprendizaje por descubrimiento es alcanzar ciertos objetivos descubriéndolos 

y no lograr el objetivo de hacer descubrimientos.  
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Bruner reconoce que el alumno se involucra activamente en la construcción de su conocimiento a partir de metas 

que establece previamente y mediante la formación de estructuras cognitivas; de la misma manera, para él, resulta 

más importante, en su configuración, la organización de la información que su almacenamiento. 

La Teoría de Aprendizaje por Recepción (aprendizaje significativo)- Ausubel, Ausubel (Caracheo García), 

establece una diferenciación entre aprendizaje memorista y aprendizaje significativo; éste último sucede cuando 

puede relacionarse de modo no arbitrario y sustancial con lo que el alumno ya sabe, de tal manera que, si el alumno 

no tiene un conocimiento previo sobre determinado contenido, este contenido carecerá de significado para él. El 

aprendizaje de conceptos implica una comprensión de los mismos y dicha comprensión no se logra por medio de 

mecanismos asociativos (como sugiere el conductismo); con ello se subraya la supremacía del aprendizaje 

significativo sobre el memorista, manifestándose de manera contundente al producir una retención más duradera de 

la información, facilitar nuevos aprendizajes relacionados y producir cambios profundos y resistentes al olvido. 

La Teoría de Vygotsky considerado el precursor del constructivismo social A partir de él, se han desarrollado 

diversas concepciones sociales sobre el aprendizaje. Algunas de ellas se amplían o modifican algunos de sus 

postulados, pero la esencia del enfoque constructivista social permanece. Lo fundamental del enfoque de Vygotsky 

(Romo Pedraza, 2004) consiste en considerar al individuo como el resultado del proceso histórico y social donde el 

lenguaje desempeña un papel esencial. Para Vygotsky, el conocimiento es un proceso de interacción entre el sujeto y 

el medio, pero el medio entendido social y culturalmente, no solamente físico, como lo considera primordialmente 

Piaget. 

En Vygotsky, cinco conceptos son fundamentales: las funciones mentales, las habilidades psicológicas, la zona de 

desarrollo próximo, las herramientas psicológicas y la mediación. En este sentido, se explica cada uno de estos 

conceptos. 

La declaración Mundial de la Educación Superior en el siglo XXI, el Plan Institucional Visión 2030 de ANUIES 

y el Programa de Buena Calidad, documentos institucionales son de referencia para el análisis del Modelo Educativo 

Basado en Competencias. En su mayoría de los profesores de las instituciones de Educación Superior no tienen 

conocimiento del objetivo general y la operatividad del EBC. Sin embargo, el personal docente ante las carencias y 

obstáculos que han tenido en el trayecto de su desempeño académico, se han informado y cursado algunos talleres o 

diplomados acerca de las estrategias y herramientas no solo pedagógicas sino psicopedagógicas para ofrecer a los 

estudiantes del nivel Superior una calidad de enseñanza y aprendizaje como lo señala el modelo EBC. 

Es de suma importancia difundir la operatividad del modelo educativo a toda la comunidad docente implementar 

herramientas y técnicas pedagógicas para una mejor aplicación y operatividad del modelo, involucrar al personal 

administrativo para que se trabaje en conjunto con el cumplimiento del objetivo y la obtención de óptimos resultados 

en los indicadores de captación, desempeño y titulación. Por último y más importante involucrar a los alumnos pues 

son las personas beneficiadas para su desarrollo y desempeño profesional. 

Resultados 

De la Orden Hoz, A. (2011) en su artículo el Problema de las competencias en la educación general de la 

Universidad Complutense de Madrid. identifica problemas en la utilización como formato de los objetivos 

educacionales por medio del análisis del problema y las dificultades del enfoque EBC para cumplir la función propia 

de la educación general existiendo limitantes en los intentos de solución, justificando el modelo EBC en la psicología 

conductista y vinculada a la intervención educativa. 

Torres Rivera, A.D. et al. (2013), el modelo Educativo Basado en Competencias desde la perspectiva de los 

docentes de las universidades politécnicas del Estado de Hidalgo, identifica en el modelo la nula aplicación por parte 

de los docentes, pues la mayoría no cuenta con una preparación pedagógica adecuada para impartir las clases, las 

universidades politécnicas del estado de Hidalgo generan en el egresado habilidades y hábitos de autoevaluación de 

sus logros. Los alumnos se forman en habilidades genéricas para aprender a aprender, pensar y crear, es por ello que 

es importante que las instituciones a nivel superior determinen habilidades que correspondan a las necesidades del 

sector laboral y que este participe con las instituciones de manera permanente en el desarrollo de habilidades y 

destrezas específicas.  

Torres Rivera, A.D. et al. (2013), “Los desafíos que tienen los profesores de la educación superior” tienen como 

problemática el análisis de las competencias docentes implicadas en la globalización y la expansión acelerada de la 

innovación científica y tecnológica trabajando en la convergencia de las competencias de los docentes adoptando 

nuevas competencias en la sociedad del conocimiento, es decir, modificar las estrategias del proceso educativo o 

investigación aplicada para cumplir con el objetivo principal y dar cumplimiento al proyecto.  

El modelo educativo debe ser flexible, adaptable a las necesidades y diferentes contextos de las instituciones de 

Educación Superior en los ámbitos de la economía, cultural, social y política ser del conocimiento de toda la 

comunidad universitaria sí que quiere tener una institución de renombre, calidad y resultados es necesario que todos 
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participen y se involucren el proceso y evaluación continua de la operatividad del modelo como si fueren un 

gigantesco engrane de un motor para que el auto continúe exitosamente su trayectoria. 

Análisis 

Las estrategias didácticas son prácticas que se relacionan con los contenidos de aprendizaje y ponen en juego las 

habilidades, conocimientos y destrezas de los estudiantes. Para utilizarlas es necesario planearlas con anticipación y 

definir cuál es el momento adecuado para realizarlas. Además de tener en cuenta el grupo de estudiantes o e 

individuos que participan, (Ríos, 2016). 

Son el conjunto de acciones que lleva a cabo el docente con clara y explícita intencionalidad pedagógica en la 

elección apropiada de las diversas técnicas y actividades para la enseñanza de todas las áreas de estudio, a fin de 

alcanzar de manera significativa y fructífera todos los objetivos educativos, (Puchaicela, 2018). 

Ávila, Rojas, Sáez, Acosta y otros (2017) mencionan que es importante resaltar que la selección y la aplicación de 

dichas estrategias implican una toma de decisiones por parte del docente. Esto involucra que el profesor considere 

que independiente de la amplia variedad existente de estrategias, el proceso de escoger aquellas que sean las más 

pertinentes, de acuerdo al contexto educativo en el cual se desempeñe. 

Una meta es un evento futuro hacia el cual dirigimos esfuerzos concretos. En el ámbito académico las metas son 

declaraciones generales acerca de lo que esperamos que los estudiantes aprendan en el curso; es el blanco al que 

queremos apuntar. 

Las características de las metas son: son más abarcadoras y generales, al redactarse se incluyen todos los aspectos 

o componentes de un programa o de un curso, proveen una dirección global para el programa o curso, toman más 

tiempo en completarse, deben ser simples y concisas.  

Las estrategias de aprendizaje son concebidas desde diferentes visiones y a partir de diversos aspectos. En el 

campo educativo han sido muchas las definiciones que se han propuesto para explicar este concepto. Según Schmeck 

(1988); Schunk (1991) “las estrategias de aprendizaje son secuencias de procedimientos o planes orientados hacia la 

consecución de metas de aprendizaje, mientras que los procedimientos específicos dentro de esa secuencia se 

denominan tácticas de aprendizaje. En este caso, las estrategias serían procedimientos de nivel superior que 

incluirían diferentes tácticas o técnicas de aprendizaje”. 

  
Conclusiones 

  México necesita re direccionar la planeación, las estrategias y herramientas educativas adaptándose a las 

exigencias y necesidades de la sociedad en sus diferentes contextos tomando en cuenta los principales ámbitos del 

país, la cultura la economía y la política. Sin hacer a un lado la competitividad y políticas de cada institución de 

educación superior, pero con trabajo en equipo, así como la misión y visión hacia una cultura educativa de calidad 

respetando las diferentes culturas y regiones del país. 

A pesar de encontrar áreas de oportunidad en la forma de operar el modelo Educativo Basado en Competencias 

en las instituciones de educación superior, los profesores han tomado acciones correctivas tales como herramientas y 

estrategias educativas aprendidas en los cursos de formación pedagógica impartidas dentro y fuera de la institución, 

no se debe olvidar el objetivo central de lo que es el Modelo Basado en Competencias ya que la implementación y 

operatividad adecuada es la mejor arma educativa para los egresados de educación superior con las competencias 

ideales para su desarrollo profesional dentro y fuera del país. 

Limitaciones  

La pandemia y las medidas de control ha tenido consecuencias como la disminución de la actividad asistencial en los 

centros de trabajo y en las escuelas de educación básica, media superior y superior, ya que su actividad 

administrativa y el seguimiento de las clases a los alumnos, pasaron de ser presenciales a una modalidad virtual 

desde sus hogares. 

El gobierno de México reporta el primer caso de COVID-19 el 27 de febrero de 2020 después de 58 días de que 

la OMS la declare como pandemia y el 19 de marzo de 2020 la Secretaría de Educación Pública del estado de 

Hidalgo da la instrucción de continuar con las actividades académicas bajo el nombre “Home office” de igual manera 

con la impartición de las clases mediante las plataformas digitales que cada nivel educativo señale.  

Debido a la pandemia, su aplicación fue por medio de grabación, por supuesto con su autorización, la falta de 

interés del personal docente, administrativo y directivo para responder las entrevistas, los horarios no coincidían 

puesto que existen tres horarios de 7:00 am a 15:00 pm, 8:00 am a 16 pm y 10:00 am a 18:00 pm, y por último la 

evasión de responsabilidades, es decir, como el personal administrativo y directivo desconoce las funciones 

específicas de cada área de adscripción de cuerdo al Manual de Organización y Procedimientos.  
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Recomendaciones 

Dar a conocer a los profesores de la institución, el modelo Educativo Basado en Competencias, capacitar al 

personal docente sobre el diseño de instrumentos de evaluación de los procesos de aprendizaje, así como en la 

elaboración y aplicación de estrategias pedagógicas, Guay Garcés, R., Garcés, J.L. (2015), la evaluación tiene por 

objetivo el conocer los logros y avances que presenta cada alumno en relación a los objetivos planteados, identificar 

los procedimientos que utilizan los alumnos y alumnas para aprender, el tipo de errores que cometen y cómo los 

aprovechan para una mejor comprensión de los tópicos de aprendizaje, definir el grado de adecuación de las 

estrategias pedagógicas empleadas, reconocer las necesidades educativas de los alumnos a fin de tomar 

oportunamente medidas pedagógicas para que todos aprendan y certificar las competencias adquiridas en el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

Capacitación al personal docente, administrativo y directivo sobre la planeación estratégica, Carriazo Díaz, C., 

Pérez Reyes, M., Gaviria Bustamante, K. (2020). La planeación estratégica en la educación consiste en un plan el 

cual sistematiza los objetivos a mediano plazo de una institución educativa. En este plan se diseñan y muestran las 

estrategias y caminos previstos para el cumplimiento de objetivos y describe detalladamente los sistemas de 

evaluación correspondientes. La planeación estratégica representa una herramienta de gestión muy eficaz y útil para 

trabajar con perspectiva de futuro. 

 Fomentar los valores institucionales y el compromiso del actuar bajo el modelo EBC en el alumno, el personal 

docente y el personal administrativo de todos los niveles, (Universidad Politécnica y Artística de Paraguay, 2022) 

afirma la importancia de inculcar valores en la educación superior radica a través de ellos se proporcionan 

herramientas que favorecen el proceso de desarrollo del pensamiento crítico y capacidad de reflexionar, moldeando 

así las reacciones ante diferentes etapas de la vida, hecho que favorece a la formación de profesionales íntegros, 

cálidos y competentes. 

Actualización de los mapas curriculares de cada de los programas educativos, Icarte, G.A y Lávate, H.A en 

Sutcliffe et al (2017) señalan que un currículo basado en competencias se materializa en un conjunto de asignaturas 

que tienen como objetivos desarrollar en el estudiante una serie de capacidades solicitadas por la sociedad en la que 

el estudiante se desenvolverá y cuyo desarrollo puede ser demostrado. Este enfoque tiene una serie de ventajas 

importantes en la educación superior, en particular en aquellas carreras como las ingenierías que tienen un 

compromiso formativo centrado en el dominio de procedimientos. 

Incentivar la labor docente y administrativa del desempeño de sus actividades, Kiziltepe en Franco López, J.A. 

(2021), describe que la motivación es un tema trabajado desde la psicología y la educación. Es la motivación esa 

fuerza que hace moverse, surge por la necesidad para lograr mejores estándares.  

Contratación e inducción a través de competencias para profesores investigadores, Lozano Rosales, R., Castillo 

Santos, A. N., et al. (2013) refieren que las universidades politécnicas no son organismos certificadores por 

competencias y de ben solicitar a dependencias federales certifiquen a sus docentes y alumnos en competencias. La 

competencia laboral mexicana ha sido bastante ambigua y, por consiguiente, los certificados correspondientes no son 

valorados en el mercado laboral.   
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Estrategias de la Universidad de Guadalajara hacia la Inclusión de 
Personas con Discapacidad en la Educación Superior: Caso CUCEA 

 

Mtra. María de los Ángeles Ancona Valdez1, Mtra. Ana Torres Mata2   

 

Resumen—La inclusión de personas con discapacidad en la educación superior, es relativamente reciente y ha ido en 

incremento de manera paulatina en los últimos años. La Universidad de Guadalajara (UdeG) es la segunda más grande 

de México, ¿qué estrategias ha implementado para enfrentarlo? 

A nivel general se han creado Políticas, Programas y Servicios que favorecen la incorporación de estudiantes con 

discapacidad; particularmente el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) cuenta con 

la Plataforma de inclusión y un Centro de Innovación Docente que fortalecen la atención y seguimiento de estos 

estudiantes. 

La UdeG ha implementado diversas medidas para enfrentar la creciente demanda de estudiantes con discapacidad en 

el nivel superior, sin embargo, no hay evidencias de que dichos esfuerzos impacten favorablemente en la trayectoria 

académica de este sector de estudiantes.  

 

Palabras clave—inclusión, discapacidad, gestión educativa, educación superior.  

 

Introducción 

  La sociedad está conformada por los humanos que habitamos y coexistimos en este planeta, buscar la equidad 

en ella, es una consigna que debería ser premisa para todos los gobiernos, instituciones e individuos que participamos 

en ella. La creciente importancia que se ha dado a la cultura de inclusión, ha visibilizado el potencial que se tiene al 

abrirse a la diversidad y participación de todos los individuos en los diversos sectores de la sociedad. 

El fenómeno de la inclusión de personas con discapacidad a la educación superior, es relativamente reciente 

y ha ido en incremento de manera paulatina en los últimos años, la discusión internacional versa a favor de los derechos 

de dicho sector de la población y por la ampliación de las oportunidades educativas. 

A nivel mundial las personas con discapacidad lograron considerarse como parte de la demanda de las 

instituciones de educación superior hasta los años noventa del siglo XX, en países como Estados Unidos, Reino Unido, 

Noruega y España. En países emergentes como México, Argentina, Brasil y Chile este sector tuvo acceso hasta la 

primera década del siglo XXI (Moreno, 2005 citado por Pérez-Castro, 2016). 

En México fue hasta 2005 que se promulgó la Ley General para la Inclusión de Personas con discapacidad, 

la cual señala en su capítulo III, que el estado mexicano está obligado a garantizar la incorporación y oportuna 

canalización de las personas con discapacidad  en todos los niveles del Sistema Educativo Nacional; así como a 

verificar el cumplimiento de las normas para su integración educativa (DOF, 2005, p. 12). Además de esta ley, existen 

dos documentos importantes en esta materia: el Manual para la Integración de las Personas con Discapacidad en las 

Instituciones de Educación Superior (ANUIES, 2002) y la Declaración de Yucatán sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad en las Universidades (UNAM, 2008), que aunque no tuvieron un carácter vinculante, de alguna 

manera han contribuido a visibilizar esta problemática (Pérez-Castro, 2016). 

 

Problemática 

La UdeG, la segunda más grande de México, en su carácter de institución pública, ha realizado esfuerzos de 

manera permanente por ampliar la cobertura de educación superior en el Estado de Jalisco, incrementando su oferta 

educativa, para que estudiantes de diferentes regiones del estado puedan acceder a este nivel educativo. En su política 

de inclusión, se promulgan por la inclusión de las personas con discapacidad, indígenas, mujeres, adultos mayores y 

en cualquier otra situación de vulnerabilidad, mediante la educación inclusiva que valora las diferencias individuales 

y culturales (Universidad de Guadalajara, 2018, p. 17). 

En este sentido, se observa un mayor número de estudiantes con alguna discapacidad que realizan trámites 

para ingresar a las 124  licenciaturas o los seis programas de Técnico Superior Universitario (TSU) que la institución 

ofrece.  Las discapacidades que los aspirantes con esta condición reportan son: A)Visual (Acromia, Ceguera o Baja 

Visión); B) Auditiva (Sordera Leve o Sordera profunda);  C) Motriz; D) Intelectual/Psicosocial y E) Múltiple. 

 
1 Mtra. María de los Ángeles Ancona Valdez es profesora del Departamento de Sistemas de Información en CUCEA, de la Universidad de 

Guadalajara, Jalisco, México delosangeles.ancona@academicos.udg.mx  
2 Mtra Ana Torres Mata es profesora del Departamento de Métodos Cuantitativos en CUCEA, de la Universidad de Guadalajara, Jalisco, México  

anatorres@cucea.udg.mx (autor corresponsal) 
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El CUCEA es un centro perteneciente a la Red Universitaria, se ubica dentro de la Zona Metropolitana de 

Guadalajara y alberga 14 de los programas educativos de pregrado relacionados con las ciencias económico 

administrativas. Atiende a una matrícula total de 21,614 estudiantes y es uno de los más grandes e importantes de toda 

la Red (Universidad de Guadalajara, 2023a). 

A continuación en la Figura 1 se presenta el número de estudiantes con discapacidad desde el 2010 al 2022 

en la UdeG y el CUCEA.  Se observa un incremento exponencial tanto a nivel institucional como del CUCEA, por lo 

que la institución se ha visto con la necesidad de generar estrategías para que los estudiantes con estas características, 

no solamente sean admitidos, sino que también cuenten con diversos apoyos que faciliten su trayectoria académica y 

favorezcan en su formación profesional de manera integral.  

 
 

Metodología 

Esta investigación se basa en la revisión cuantitativa de los indicadores de admisión de la UdeG, así como 

cualitativa de las medidas y estrategias implementadas a nivel institucional y en particular por el CUCEA de la UdeG, 

para afrontar la creciente demanda de educación universitaria de estudiantes con discapacidad. 

El análisis cuantitativo se realizó con datos de la estadística que la UdeG reporta de forma institucional, lo 

que permite hacer un comparativo de la matrícula de estudiantes con discapacidad en toda la Red y cómo se distribuyen 

al interior de la misma por Centros Universitarios y posteriormente por Programas Educativos en el CUCEA. 

Respecto al análisis cualitativo se hizo una revisión documental y de campo de la normativa, programas e 

instancias institucionales que han implementado acciones y estrategias para contribuir en la atención de estudiantes 

de este grupo vulnerable.  

 

Resultados y Análisis  

  Según la estadística institucional, en el calendario 2022-2023, la matrícula de pregrado (licenciaturas y TSU) 

es de 136,119 estudiantes, de los cuales 3,369 expresaron tener una discapacidad, lo que representa el 2.47% de la 

totalidad de los estudiantes. La tabla 1, presenta estos datos distribuidos por Centro Universitario (CU) y el Sistema 

de Universidad Virtual (SUV). El CUCEI y el CUCEA son los centros universitarios que tienen el mayor número de 

estudiantes con discapacidad, con 487 y 402 respectivamente, considerando que son los CU de mayor matrícula 

(Universidad de Guadalajara, 2023a). 

El CUCIENEGA, CULAGOS y CUALTOS son los CU que presentan el porcentaje más alto de estudiantes 

con discapacidad entre su totalidad de estudiantes, mientras que el CUTLAJO, CUCS y CUCEA presentan los 

porcentajes más bajos. Los datos por CU y SUV se presentan en la Figura 2. 
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En el CUCEA, para el mismo calendario, la matrícula de pregrado es de 21,614 estudiantes, de los cuales 

402 expresaron tener una discapacidad, lo que representa el 1.9 % de la totalidad de los estudiantes. La tabla 2, presenta 

estos datos por Programa Educativo (PE). Las licenciaturas en Relaciones Internacionales y Contaduría Pública son 

las que tienen el mayor número de estudiantes con discapacidad 60 y 59 respectivamente, considerando que son las 

carreras de mayor matrícula en el CU. 
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De los 402 estudiantes con discapacidad  en las carreras del CUCEA, se observa que la carrera de  Negocios 

Internacionales y Contaduría Pública en conjunto tienen casi el 30% del total de los estudiantes con discapacidad. 

Estos estadísticos nos muestran la presencia y distribución de los casos de discapacidad en la Red, lo que permite 

focalizar los esfuerzos en los respectivos CU, así como remarca el compromiso que CUCEA tiene en esta asignatura.  

 

Normativa y programas institucionales  

Política de Inclusión  

En la UdeG existen políticas transversales, entendidas como el conjunto de lineamientos que rigen, ordenan 

y dan sentido al actuar de la institución. En el 2018 se creó la Política de Inclusión, en la cual se establecen 14 

estratégias, entre las que destacan, en términos de discapacidad: a)  Fortalecer la cultura de inclusión en la Universidad 

de Guadalajara; b) Promover adecuaciones a la normatividad universitaria y a los planes de estudio para propiciar 

condiciones equitativas para todos los estudiantes; c) Para lograr la accesibilidad universal contar con instalaciones y 

servicios que cuenten con la infraestructura y el equipamiento adecuado; d)  Consolidar un grupo de intérpretes en 

Lengua de Señas Mexicana (LSM); así como e) Impulsar la creación de carreras y posgrados orientados a la formación 

en interpretación y enseñanza en LSM. (Universidad de Guadalajara, 2018) 

 

Plan de Desarrollo Institucional 

El Plan de Desarrollo Institucional (PDI, 2019-2025), actualizado en marzo del 2023, es el documento rector 

en el que se presentan las rutas de acción que seguirá la institución para alcanzar sus objetivos. El PDI  está alineado 

al contexto global, nacional y local, así como a la Ley General de Educación Superior, al Plan Estatal de Gobernanza 

y Desarrollo del Estado de Jalisco y al Programa Sectorial de Educación.  

El PDI integra 17 Programas Institucionales Estratégicos, los cuales atienden problemáticas particulares y de 

manera transversal incorporan las estrategias de la Política de Inclusión en la mayoría de ellos. En especial,  el 

programa 3.4 Acceso a la educación busca “Incrementar la matrícula con calidad y equidad en la Universidad de 

Guadalajara”, con el indicador 3.4.3. Porcentaje de admitidos con discapacidad respecto al total de aspirantes con 

discapacidad, para incentivar la incorporación de más estudiantes que presentan esta vulnerabilidad  (Universidad de 

Guadalajara, 2023b). 

 

Apoyos Institucionales 
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La UdeG ha incorporado en los PE, de todos sus niveles y modalidades, asignaturas que promueven la 

formación profesional con una perspectiva inclusiva en temas de discapacidad, derechos humanos, interculturalidad, 

no discriminación, género, diversidad sexual, entre otros. 

Además ha realizado diversos esfuerzos para apoyar a los estudiantes con discapacidad en su ingreso a la 

educación superior, especialmente en los programas de pregrado. Dentro de los apoyos que brindan a los aspirantes 

con alguna de discapacidad está la solicitud de ajustes razonables al exámen de admisión, en el que se ofrece servicio 

de lectores de apoyo para personas con discapacidad visual, intérpretes de Lengua de Señas Mexicana, apoyo 

psicopedagógico y flexibilidad y extensión de tiempo de la aplicación de la prueba, entre otros. Asimismo en el 2015 

se implementó el Programa Universidad Incluyente, el cual apoya con dos tipos de programas de estímulos 

económicos: uno para estudiantes indígenas, y otro para estudiantes con discapacidad.  

Por otra parte, la Red de Servicios Bibliotecarios Especializados para la Discapacidad Visual, ofrece a la 

comunidad universitaria y público en general, colecciones de literatura en sistema braille, equipo tecnológico 

especializado y un acervo de libros digitalizados. Es importante destacar que desde el 2012 el Sistema de Educación 

Media Superior, oferta el Programa de Atención a la Comunidad Sorda a nivel bachillerato en escuela preparatoria 

número 7, por lo que la demanda de programas universitarios de este sector con discapacidad ha ido en incremento.  

Lo anterior muestra los diferentes esfuerzos que se han realizado a nivel general para la Red Universitaria, 

lo cual marca las bases y lineamientos para la atención de este sector de estudiantes. De manera paralela, cada CU y 

el SUV, generan sus propias estrategias y acciones para el fortalecimiento de este objetivo. Dichas acciones deberían 

estar alineadas a la normativa, programas e instancias generales ya mencionadas.    

  

Estrategias y acciones en el CUCEA 

Programa de inclusión y equidad CUCEA 

La Plataforma de Inclusión y Equidad es un Programa transversal del CUCEA creado en julio de 2020, en el 

marco de la Política de Inclusión de la Universidad de Guadalajara, el cual tiene por objetivo impulsar la educación 

inclusiva y equitativa para el bienestar de la comunidad estudiantil. Su misión es eliminar las barreras académicas, 

administrativas y de cualquier tipo, en apoyo a los grupos vulnerables; y su visión es brindar a la sociedad un radio de 

acción inclusiva, por medio del cual se fortalezcan y consoliden las funciones de la docencia, promoviendo acciones 

a favor de la inclusión y equidad. 

Dentro de los casos que la plataforma atiende se encuentran aquellos que se clasifican en los siguientes temas: 

discapacidad, género, comunidad LGBTTQ+, pueblos originarios, acceso a tics, madres y padres, embarazo, condición 

socioeconómica, neurodiversidad y enfermedades crónicas. 

El tipo de servicios y apoyos que brindan son: priorización de agenda, priorización de elección de servicio 

social, flexibilidad para cursar clases virtuales, tolerancia para el ingreso a clases, justificación inasistencias, cambio 

de horario, alta o baja de materias, solicitud de licencia, apoyo de condonación y convenio de pago, apoyo de beca 

para internet, asistencia de movilidad al interior del CU, sala de lactancia, acompañamiento en procesos y trámites 

administrativos. 

Adicionalmente, se llevan a cabo una serie de estrategias que buscan concientizar, capacitar e informar a la 

comunidad de CUCEA acerca de temas relacionados con la cultura de inclusión, así como aquellas que intentan 

fomentar la participación de estudiantes discapacitados en actividades que promuevan el emprendimiento. 
 

Centro de Innovación Docente CUCEA 

El Centro de Innovación Docente (CID) nace en 2022 con el objetivo de apoyar a la comunidad académica 

en los procesos de innovación en el aula, promoviendo el desarrollo de competencias y habilidades que les permitan 

enfrentar los retos contemporáneos de la educación superior.  

Dentro de las actividades que el CID desarrolla está la asesoría pedagógica, la producción de materiales 

educativos y la oferta de programas de desarrollo docente que contribuyan a la búsqueda de soluciones, por lo que 

dentro de su oferta de capacitación, se imparten cursos que coadyuvan a generar una visión más inclusiva de las 

prácticas pedagógicas, entre los que podemos mencionar: Aprendizaje adaptativo; Diseño Universal para el 

aprendizaje; La generación Z en el aula; Autoproducción de Material Educativo; Paradigmas psicoeducativos, teorías 

del aprendizaje y nuevas modalidades educativas. 

Los programas y acciones implementados en CUCEA han ido ampliando y focalizando sus esfuerzos 

principalmente a partir de la pandemia, debido a que cada vez se ha ampliado la brecha entre los estudiantes con 

necesidades de apoyos por diversas situaciones. La empatía y flexibilidad debe ser una constante en la institución para 

lograr abatir los índices de deserción que se acentuaron con la crisis vivida a nivel mundial.  
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Conclusiones 

Observamos que la UdeG ha ejecutado diversas medidas para enfrentar la creciente demanda de estudiantes 

con discapacidad en el nivel superior, y si bien se ha facilitado el proceso para el ingreso de dicho sector, se puede 

observar poca alineación en las acciones tanto a nivel general, como del CUCEA, así como la carencia de medición 

de los resultados de impacto. Sería imperante que la institución realizará un seguimiento particular de la trayectoria 

de dichos casos, para canalizar los esfuerzos y acciones de manera más focalizada, lo que a su vez permitiría mejorar 

las estrategias institucionales para alcanzar los objetivos planeados. 

Es importante realizar un trabajo colaborativo que considere las necesidades tanto de las autoridades, los 

docentes, así como de la sociedad en general para garantizar que todas las personas, independientemente de su 

discapacidad, tengan igualdad de oportunidades para acceder y concluir la educación superior. 
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Materiales de Tierra en la Construcción de Vivienda Sostenible y 
Ecológica 

 

Mtro. Carlos Angulo Alvarez1, Dr. Luis Alfonso Peniche Camacho2,  

Mtra. Rocío Hernández Larriba 3 

 

Resumen—La tierra y los suelos son fundamentales para la agricultura, los ecosistemas y la seguridad alimentaria. Sin ellos, no 

podríamos sostener la vida en la Tierra. 

El suelo es un recurso natural que no se puede renovar. Si lo perdemos, no podemos recuperarlo en nuestra vida. Por eso es 

importante cuidarlo y protegerlo. 

La degradación del suelo es un problema grave que está creciendo. Esto se debe a prácticas insostenibles de gestión de la tierra y a 

los cambios climáticos. Si no hacemos algo al respecto, las generaciones futuras tendrán dificultades para satisfacer sus necesidades 

Es importante que trabajemos juntos para gestionar los suelos de manera sostenible. Si no lo hacemos, la agricultura sostenible, la 

seguridad alimentaria y los servicios ecosistémicos estarán en peligro, por lo que, En resumen, la tierra y los suelos son esenciales 

para nuestra supervivencia. Debemos cuidarlos y protegerlos para garantizar un futuro sostenible para todos. 

 

Palabras clave—Materiales de tierra, vivienda sostenible, vivienda ecológica, suelos. 

 

Introducción 

El suelo es un componente central de los recursos de tierras y la base del desarrollo agrícola y la sostenibilidad 

ecológica, de igual manera es la base para obtener alimentos, combustible y producción de fibras y muchos servicios 

ecológicos vitales, siendo un recurso natural, es un sistema vivo complejo, dinámico y su idoneidad varía de un lugar 

a otro. El área de tierra productiva es limitada y se encuentra bajo una creciente presión por la intensificación y los 

usos que compiten por los cultivos agrícolas, bosques y pastos/pastizales, y para satisfacer las demandas de una 

creciente población de alimentos y producción de energía, extracción de materias primas, y demás. 

El suelo es el reservorio de al menos una cuarta parte de la biodiversidad mundial y por lo tanto requiere la 

misma atención que la biodiversidad que se encuentra por encima, los suelos funcionales desempeñan un papel clave 

en el suministro de agua limpia y resiliencia frente a las inundaciones y la sequía. 

La vida de animales y plantas depende de los ciclos de nutrientes primarios a través de los procesos del suelo. 

Los suelos eficientes suponen el mayor almacenaje de carbono terrestre; su conservación podría contribuir a la 

mitigación del cambio climático. 

Los suelos también sirven como plataforma para la construcción y son fuente de materias primas. Los suelos 

desempeñan un papel para lograr sistemas integrados de producción y ayudar a abordar el vínculo entre los alimentos, 

el agua y la energía. 

Los suelos se ven afectados por, y a su vez pueden contribuir, al cambio climático. La gestión sostenible de 

los recursos del suelo contribuye eficazmente a mitigar el cambio climático a través del secuestro de carbono y la 

reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, y los procesos de desertificación. 

Los suelos deben ser reconocidos y valorados no sólo por su capacidad de producción, sino también por su 

contribución al mantenimiento de servicios esenciales de los ecosistemas. 
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Metodología 

 

 Derivado de investigación documental, se desarrolló trabajo de campo en función de la transformación del 

material y su impacto ecológico del suelo, esta experimentación es totalmente vivencial y descriptiva acerca de los 

recursos y/o transformaciones que el suelo nos proporciona. 

 Sin embargo, en la indagación presencial, se documentó el trabajo de investigación, recurriendo a fuentes 

del tema tratado.  

 
Clasificación del Material 

Los Materiales de Tierra de acuerdo con su proceso de fabricación y tipo de tierra empleada, se pueden clasificar 

en: 

o Materiales de Tierra  

o Materiales Crudos  

o Materiales de Cocción  

o Adobe, Tepetate y Cob Cerámica 

o Tabique, Ladrillo, Teja.  

o Materiales de Tierra.  

 

Materiales de Tierra 

Los materiales de tierra son aquellos que se obtienen directamente de la naturaleza. Entre sus principales 

características se encuentran:  

o Resistencia a la compresión.  

o Baja retracción y expansión.  

o Alta resistencia a la abrasión.  

o Disponibilidad del material en gran cantidad y 

bajo costo.  

Sin embargo, como la mayoría de los materiales empleados en la construcción, la tierra tiene algunas 

desventajas entre las que se localizan:  

La Debilidad sísmica limitación de altura vulnerabilidad ante el agua. Actualmente, se ha intensificado el uso de los 

materiales de tierra, debido a que contribuyen al cuidado del medio ambiente por sus características 

 

 
Fig. 1 El barro en la antigüedad 

 

 

Materiales Crudos  

Son aquellos cuya fabricación no requiere el uso de fuego. Actualmente, más de la tercera parte de los seres 

del planeta habitan en viviendas construidas con tierra. Ésta es uno de los materiales de construcción más utilizado, 

pues es muy abundante. En cada región se aplican técnicas constructivas de acuerdo con el tipo de tierra que existe en 

el lugar. Los principales materiales crudos son: a. Adobe La palabra adobe deriva de la palabra árabe “atob”, que quiere 

decir ladrillo secado al sol. Es posible hacer bloques de adobe con cualquier tipo de tierra arcillosa, no es indispensable 

una mezcla precisa de arcilla y arena como en el caso de los tabiques de barro. 

 

 
Fig. 2 Tabique de adobe 
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Adobe  

Es uno de los materiales para construcción más antiguos. Este material crudo ha tenido un uso registrado de 

más de 10 mil años en varias zonas del planeta. Materiales y Procedimientos Constructivos en la Vivienda 91 En el 

siglo vi a.C., la primera ciudad conocida como Catal Huyük utilizó este material para la construcción de las casas. En 

el Antiguo Egipto, se empleó barro del Nilo para la edificación de casas, tumbas, fortalezas y en algunas ocasiones 

palacios. Usos del barro en la antigüedad. 

La técnica de la elaboración del adobe no ha cambiado desde la antigüedad. Ésta consiste en mojar una superficie 

de tierra (adecuada) y dejarla reposar durante un día para que la superficie se vuelva homogénea, después se le agrega 

paja para evitar que se produzcan grietas durante el secado al sol, posteriormente, a esa mezcla se le agrega un azadón, 

para que se le dé consistencia a la masa resultante manualmente o con máquina, por último, se vierte sobre un molde 

de madera para dejarlo secar durante dos semanas. 

 Para la elaboración del adobe se requiere agua, arcillas, estiércol y zacate o paja para darle consistencia a la mezcla 

y evitar, en el proceso de secado, el agrietamiento de las piezas fabricadas con este material. Una vez realizada la 

mezcla de estos elementos, cuando esté lo más homogénea posible, se vacía en moldes (gavetas) de madera. Éstas 

deben estar húmedas y colocadas en un terreno arenoso para facilitar el volteo de las piezas, se apisona pues no deben 

quedar burbujas de aire en el material. La pieza de adobe queda terminada después de secarse al sol. Es un material 

deleznable, con poca resistencia a la compresión, a la fricción y a la humedad, además, es muy salitroso. Su resistencia 

es 1kg/cm y su peso, 1.800kg/m². Debido a su baja resistencia, las dimensiones de los bloques de adobe son 

generalmente de 10x30x60.  

 
Fig. 3 Tabique de adobe secando al sol 

 

Ventajas y Desventajas del adobe  

Fácil aprendizaje de la técnica. Uso de materiales locales Bajo costo en la producción de los bloques de adobe 

y construcción de edificios. Poca inversión en materiales de soporte (castillos, se pueden cuatrapear las piezas). No 

necesita cimentación. Uso de herramientas sencillas. Los bloques de adobe son sensibles a la humedad. No sirve como 

pared estructural cuando es usado sin refuerzos. Baja resistencia estructural. 

Tepetate  

El término tepetate en México es utilizado para designar depósitos o estratos de material volcánico 

endurecido. Es una mezcla de barros, cenizas y polvos eruptivos que presentan procesos de consolidación, cementación 

y sedimentación. El término tepetate es un nombre que proviene del náhuatl, “tepetlatl” (tetl=roca y petatl=cama), que 

significa cama de roca. Sin embargo, a través del tiempo ha tenido diferentes significados tanto técnicos como 

populares, por ello existe confusiones en la definición real de la palabra, se cree que se nombró “tepetate” por incluir 

dos palabras del que describen un suelo no apto para el arado y uno mejorado respectivamente. El tepetate, desde el 

punto de vista geológico es un horizonte de suelo endurecido, considerado en ocasiones como un material similar a las 

piedras; característico de las zonas volcánicas de México y América.  

Es granuloso, como un tipo de arena derivada de la arcilla que se encuentra en los mantos gruesos y macizos 

a cielo abierto. Por su alto contenido de arcilla, absorbe grandes cantidades de agua y se endurece cuando pierde 

humedad. Puede encontrarse subyaciendo la superficie, o bien, aflorar en algunas zonas. Representa un gran obstáculo 

para el desarrollo de las actividades agrícolas por sus características y poca fertilidad, pero tiene gran diversidad de 

usos en la industria de la construcción. Se extrae de diversos bancos de materiales regionales, se encuentra en zonas 

donde la arcilla natural es abundante. Su diferenciación se basa en características de dureza y color, por lo general, 

tiene un color amarillento. Popularmente se considera al tepetate blanco como el más consistente, al rojo de dureza 

media y al amarillo como el menos duro.  
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Fig. 4. Tepetate en estado natural 

Otras de sus características, es la porosidad y ligereza que presenta, por lo que absorbe muy bien el agua. 

También sirve como aislante por lo que en lugares con climas extremos se utiliza para fabricar ladrillos. Por ser un 

material muy ligero es muy fácil su extracción, se puede hacer con pico y pala. En la construcción se utiliza 

principalmente, como relleno por ser. ligero, de bajo costo y fácil de compactar. Es un material terroso de 

características inertes, porque no presenta alteraciones en su volumen por cambios de humedad, por lo que no provoca 

problemas de agrietamiento bajo las construcciones. Este material es ideal para usarse como relleno de entre pisos, 

como relleno y soporte adicional de muros, en la construcción de sillares para muros. Se utiliza también como sustituto 

del tezontle ya que el tepetate guarda el calor y además es aislante.  

Sirve para la fabricación de tabicón. En la construcción se emplea en los terraplenes o plataformas para 

pavimentos, y también para la edificación de diferentes cimentaciones, además de la elaboración de tabiques también 

se fabrican bloques ligeros con este material, aunque para la industria de la construcción el tepetate aporta grandes 

beneficios, para la agricultura representa un problema. Su consistencia dificulta la labranza. Además, los tepetates 

debajo de los suelos producen discontinuidades litológicas, impiden la infiltración del agua, por lo que favorecen el 

escurrimiento lateral. En esta situación este material puede facilitar la erosión del suelo e impedir la recarga de 

acuíferos. 

 

Cob 

Es un material de construcción cuyos componentes son arcilla, arena, paja y barro común de tierra. En tal 

sentido el Cob es muy semejante al adobe y al tapial, teniendo aproximadamente las mismas proporciones de 

materiales constituyentes. El proceso 94 de fabricación del Cob permite que las construcciones realizadas con él no 

requieran ser transformadas previamente en ladrillos, sino que, al igual que en el tapial, el conjunto se construye a 

partir de los cimientos, en muros de un solo bloque. Según sus promotores, el Cob es incombustible y resulta 

antisísmico; lo innegable es que se trata de un material muy económico, ecológico, resistente a los agentes climáticos 

y, por su ductilidad, fácilmente trabajable y moldeable. Debido a esta característica, se puede utilizar para crear 

formas artísticas y esculturas, además, desde fines del siglo XX e inicios del XXI. 

Además, este material, se ha empezado a usar como un modo bastante natural y muy eficaz para edificar 

viviendas. Tal como se ha indicado al inicio, el Cob puede parecer muy semejante al adobe, sin embargo, a 

diferencia de él, no requiere de ladrillos o bloques premoldeados ni una posterior sillería en donde se asientan los 

ladrillos (ya que éstos en el Cob no existen). A su vez, la diferencia con el tapial es el proceso de compactado, que en 

el Cob es más rústico, pues la mezcla se compacta en el suelo, mientras que en el tapial la tierra se encofra y se 

compacta in situ sobre el propio muro. El proceso de fabricación. Tradicional del Cob es una mezcla de arcilla con 

paja y agua establecida sobre sólidos cimientos cavados (preferentemente sobre un suelo con subsuelo rocoso). 

Anteriormente, para homogeneizar y compactar la mezcla se utilizaban bueyes que la pisoteaban (práctica 

denominada “cobbing”).  

Después, cuando la masa tomaba la suficiente consistencia y homogeneidad, los trabajadores iban alzando y 

modelando las paredes. La elevación de las paredes progresa según el tiempo de pre secado que tuvo la mezcla (si 

está demasiado húmeda no sirve; si está demasiado seca tampoco: debe tener una consistencia moldeable). 

Enseguida del secado y suficiente consolidación de las paredes, se inicia el “ajuste” o precisado de las mismas. En 

efecto, las paredes se ajustan a pocos elementos estructurales, como jambas y dinteles con las que se realizan las 

puertas, colocadas como estructurantes o elementos de consolidación, por medio de los cuales las paredes toman las 
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formas definitivas. juntas El material y espesor de estas paredes con alto valor de aislamiento térmico facilita que las 

temperaturas en los interiores se mantengan muy estables: en verano o durante los días cálidos bastante frescas, y 

cálidas en los días fríos. Llama la atención del cob que, pese a los materiales con los que se compone, se mantiene 

perfectamente firme en climas muy húmedos y lluviosos. Aunque no es indispensable, se le suele dar un acabado con 

revoco o con cal, según las costumbres tradicionales o los gustos personales. Se pueden realizar con facilidad 

relieves artísticos en las paredes, siempre y cuando estos no sean bajorrelieves muy profundos que puedan debilitar 

la estructura. En la actualidad el trabajo de los bueyes para el “cobbing” es sustituido por máquinas, aunque en lugar 

de ellas, los seres humanos en cooperativa lo suelen hacer. 

 

 
Fig. 5 Muros de Cob 

Materiales de Cocción 

Son aquellos cuya fabricación requiere de la utilización del fuego, también son llamados productos cerámicos 

a los objetos obtenidos a base de arcilla cocida. Surge de la fabricación de tabiques o bloques en aquellas zonas donde 

escasea la piedra y abunda la arcilla. Se entiende por material cerámico el producto de diversas materias primas, 

(principalmente arcillas) que se usan en estado pulverulento o pastoso, para darles forma con facilidad y adquieran la 

consistencia pétrea por procesos fisicoquímicos al cocer esas tierras arcillosas. 

 Se dividen en dos ramas:  

Tarjería: elabora materiales de construcción, tabiques, tejas, etcétera  

Alfarería: elabora cerámica fina, loza, porcelana, etcétera. 

Tabique o Ladrillo 

El tabique es una pieza generalmente octaédrica cuya materia prima es la arcilla, el agua y en algunos casos, 

aditivos especiales. El tabique se obtiene a través de un proceso de moldeo, secado y cocción a temperatura elevada, 

para su posterior uso en la construcción. Es uno de los materiales más antiguos usados en la construcción. Entre las 

características que hacen que el tabique de arcilla sea preferido, se encuentran resistencia a la compresión, buen 

aislante: térmico y acústico, resistencia al fuego y buena adherencia con el mortero. La arcilla es la principal materia 

prima para la fabricación de materiales cerámicos como tabiques, ladrillos y tejas. Ésta proviene de la desintegración 

de rocas formadas por minerales arcillosos conocidos químicamente como silicatos de aluminio hidratados. Una de las 

principales características de las arcillas es la plasticidad, propiedad de un cuerpo que puede deformarse bajo la acción 

de un esfuerzo y que permanece deformado después de retirada la causa que ha producido dicho cambio.  

El grado de plasticidad de la arcilla depende, en gran medida, de su contenido de agua. Si la arcilla está 

totalmente seca, no es plástica. Si se le añade agua, su plasticidad aumenta.  

Clases de tabiques.  

El proceso de fabricación del tabique está dividido en: extracción, preparación de la pasta, amasado, moldeo, 

secado y cocción. la forma en la que se realiza este proceso de fabricación, los tabiques se clasifican en fabricados a 

mano y fabricados industrialmente.  

Fabricados a mano:  

Extracción: el lugar de fabricación se ubica cercano a las canteras de arcilla, son explotaciones a cielo abierto. 

Preparación de la pasta: la arcilla extraída de la cantera se lava para eliminar impurezas y se cuela con un tamiz para 

retirar los granos más gruesos y las partículas extrañas como raíces, palos, etcétera Mezclado y amasado: Se mezcla 

el material de arcilla con agua y 20% de arena fina (que le dará cohesión y plasticidad a la pasta) y se amasa hasta 

que sea suficientemente homogénea.  

Moldeo: posteriormente se vacía el material en gavetas de madera o metal, sin fondo, con las dimensiones 

requeridas. Estas gavetas se colocan sobre un piso arenoso, para evitar la adherencia de la arcilla al suelo. Además, 

las gavetas pueden ser de dos, tres, cuatro, seis u ocho divisiones. Secado: se retira el molde y se dejan secar las 
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piezas en el suelo de forma natural, después se apilan los tabiques de manera que circule el aire entre ellos de 10 a 12 

días.  

Cocción: una vez que las piezas se han secado al sol perfectamente se hornean. Esta cocción a alta temperatura 

hace que el material tenga una consistencia pétrea y gran durabilidad, adecuada para la construcción. Dentro del 

horno, los tabiques se disponen de canto, en capas encontradas y con cierta separación entre ellas para que el fuego 

circule por toda la hornada. Se va formando una pirámide trunca conocida 98 como chonchón. Esta pirámide tiene en 

su base huecos por donde se introduce la leña o carbón para producir el secado. Debido a la distribución de los 

tabiques durante el proceso de secado, se produce una cocción poco uniforme, donde los tabiques más cercanos a la 

flama, tendrán un exceso de cocción y los más alejados de ésta, poca cocción. Finalmente, se deja enfriar la hornada 

por cinco días antes de ser distribuidos para que se utilicen en edificaciones. Por lo general los hornos donde se 

realiza este tipo de fabricación tienen una capacidad para 50 millares.  

 
Fig. 6 Cocción del Tabique 

 

Clasificación del tabique de barro.  De acuerdo con su grado de cocción, el tabique se clasifica en:  

Crudo: presenta un color amarillento, puesto que no se coció. Este tipo de tabique representa sólo 5% 

aproximadamente del total de la hornada y no sirve para la construcción.  

Tierno o bayo: tiene un color naranja claro. Este tipo de tabique representa 10% del total de la hornada y se 

encuentra en la parte superior del horno. El tabique tierno tiene una baja resistencia debido a que no se coció 

adecuadamente. Se puede aprovechar en la construcción para la creación de elementos que no reciban carga como: 

pretiles, sardineles, etcétera.  

Recocido o rojo: es de color rojo. Este tipo de tabique abarca casi toda la producción del horno, 80% pues se 

encuentra en la parte intermedia de éste. El tabique rojo es uniforme y recomendable para muros de carga de alta 

resistencia a la intemperie. Poseen dimensiones, color y textura uniformes.  

Recocho o amoratado: amoratado presenta un color morado, vidrioso debido a su cocimiento excesivo. Este tipo 

de tabique representa sólo 10% aproximadamente de la hornada y se obtiene del fondo del horno (la parte más 

cercana a la flama). El tabique recocho es totalmente desigual en color, textura y dimensiones, por su exceso de 

cocción. Tiene demanda en la construcción para la elaboración de muros con acabado aparente. Sin embargo, su 

colocación es cara, pues, por su textura vidriada es impermeable y posee poca adherencia al mortero, además se tiene 

que cortar con sierra y no tiene una forma regular.  
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Modificación del Test de Conconi Específico para Nadadores 
 

Dr. Gabriel Abraham Cabrera Martínez1, Dr. Jacinto Carvente Rodríguez2,  

Mtro. Daniel Perez De la Calleja3, Mtro. Gabriel Cuautle Corona4   

 

Resumen—Presentamos El Test de Conconi se utiliza actualmente para detectar el umbral anaeróbico láctico de manera no 

invasiva, pero hasta el momento solo se ha utilizado en tierra, y las condiciones en el medio acuático son completamente diferentes. 

Además, la natación requiere un esfuerzo que es incomparable al de correr, ya que los nadadores se encuentran en contacto con el 

agua todo el tiempo y el esfuerzo se distribuye de manera diferente. En el caso de los nadadores, el 70% del esfuerzo recae en los 

brazos y el 30% en las piernas, lo que representa una gran diferencia con respecto al esfuerzo de correr en tierra.  

El objetivo del presente estudio es determinar el umbral anaeróbico específico para nadadores utilizando las bases establecidas 

por Francesco Conconi (1982). Se utilizará la frecuencia cardiaca como indicador, un tiempo de inicio con respecto a la fórmula 

de percepción del esfuerzo de Maglischo (2009) y se establecerá el punto de partida del umbral anaeróbico en el 70% de intensidad, 

hasta el 85% como cierre y como punto crítico para el desarrollo del estudio. 

 

Palabras clave—Umbral anaeróbico láctico, pulso, control de pasos (ritmo de nado), formulas. 

 

Introducción 
 

Test de Conconi, tal como se mencionó anteriormente, se utiliza para determinar el umbral anaeróbico láctico en 

tierra. Su método de aplicación implica tomar distancias de 400 metros y, al finalizar la distancia, se tom 

inmediatamente el pulso ya sea de manera manual o por un pulso metro. Se puede repetir la prueba reduciendo el 

tiempo para realizar la distancia de nuevo y tomar el pulso de manera continua. Conconi (1982) indica que llegará un 

momento en el que el pulso se normalizará a pesar de que la intensidad aumente. La segunda toma que marque los 

mismos valores en el pulso indica que se ha detectado el umbral anaeróbico. Sin embargo, en relación a los nadadores, 

hay algunas fuentes que indican que se deben nadar 100 metros y tomar el pulso de la misma manera, pero no se 

determina el punto de partida del tiempo con el que debe iniciar, ni los tiempos de descanso y también cabe aclarar 

que hasta el momento de esta investigación no se han encontrado bibliografía relacionada con el test de Conconi 

aplicado directamente a la natación. Además, es importante determinar el umbral anaeróbico específico para 

nadadores, ya que el desgaste se presenta de una manera diferente a otros deportes. 

 

Durante las competencias nacionales, los nadadores pueden entrar de 1 a 8 pruebas sin incluir los relevos. Estas 

pruebas pueden duplicarse debido a las preliminares que se llevan a cabo en la mañana y, si pasan a la final, se realizan 

en el mismo día. Por lo tanto, los nadadores pueden competir en hasta 16 competencias (preliminares y finales), con 

dos, tres o incluso seis pruebas por día. Esto representa un esfuerzo increíble para los nadadores, ya que deben aprender 

a distribuir su energía a lo largo de toda la competencia. Determinar su umbral anaeróbico servirá para que los 

entrenamientos sean más inteligentes y para que el entrenador ajuste los mismos a lo largo de la temporada, y así el 

nadador asimile los entrenamientos de manera consciente e inconsciente, distribuyendo de manera inteligente su 

energía al momento de competir. 

 
El siguiente estudio de investigación toma cita del autor Ranzola (1988) en su libro "Planificación del entrenamiento deportivo", 

donde se establece que: 

“…cada tres semanas debe aplicarse un test ya que existen cambios en el organismo. Estos cambios permiten corregir y 

perfeccionar el proceso del entrenamiento” 

Para la realización de esta investigación se llevaron a cabo pruebas del 22 de junio al 28 de octubre de 2022, 

durante los cinco meses en los que se aplicó la modificación del test. Se realizaron alrededor de seis muestras solo con 

la prueba de 100 metros libres (crol). 

 

 

Fechas de aplicación 

22 de Junio de 2022 

 
1 El Dr. Gabriel Abraham Cabrera Martínez es docente de Instituto de Desarrollo Profesional y Capacitación (IDEPCA), cancionero2@hotmail.com 

(autor corresponsal)    
2 La Dr. Jacinto Carvente Rodríguez docente BUAP.  jazzo_78master@hotmail.com  
3 El Mtro. Daniel Perez de la Calleja docente BUAP. daniel.perezdelacalleja@correo.buap.mx  
4 El Mtro. Gabriel Cuautle Corona docente BUAP. gabychuan@yahoo.com.mx  
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13 de Julio de 2022 

5 de Agosto de 2022 

26 de Agosto de 2022 

7 de Octubre de 2022 

28 de Octubre de 2022 

Tabla 1. Fechas de aplicación de la prueba 

 

Metodología 

Procedimiento 

 La investigación realizada fue de tipo experimental cualitativa, llevada a cabo en una alberca de 25 metros 

con la distancia de 100 metros en crol, enfocándose en nadadores de nivel nacional con experiencia (al menos 5 años) 

y de 15 años en adelante, ya que se produce ácido láctico en estas edades. Además, se buscó que los nadadores tuvieran 

habilidades para controlar su ritmo de nado (Navarro, 1973), lo que resultó fundamental para la precisión de la prueba. 

El pulso que se tomó fue en la arteria carótida, ya que se buscaba establecer un punto de referencia inmediato y permitir 

que los nadadores aprendieran a tomar su pulso. En muchas ocasiones, encontrar el pulso radial puede resultar más 

complicado, a menos que se tenga cierta experiencia previa (Smith et al., 2018). 

 

El método utilizado consistió en establecer como primer paso el porcentaje ideal para iniciar la prueba, el cual, por 

lo general, se encuentra entre el 70% (entrada al trabajo aeróbico) y el 85% (umbral anaeróbico) (Navarro, 2012). 

Segundo paso se utilizó la fórmula de percepción del esfuerzo de Maglischo (2009), se determinaron los porcentajes 

a los cuales se trabajaría, aumentando el esfuerzo cada 2% en cada repetición, lo que dio un total de 15 repeticiones 

para alcanzar el punto del umbral anaeróbico láctico. 

 

Ejemplo: 

 

Del mejor tiempo del nadador 1:00:00 se convierte en segundos 60. 

Los 60 segundos se multiplican por 0.10, 0.20, 0.30, 0.40, estas cifras nos indican por el 90%, 80%, 70%, y 60% 

respectivamente. 

 

Pero para la aplicación del siguiente método se aplicó de la siguiente manera: 

 

Múltiplo Porcentaje Múltiplo Porcentaje 

0.30 70% 0.14 86% 

0.28 72% 0.12 88% 

0.26 74% 0.1 90% 

0.24 76% 0.08 92% 

0.22 78% 0.06 94% 

0.2 80% 0.04 96% 

0.18 82% 0.02 98% 

0.16 84%   

Tabla 2. Tabla de los porcentajes de intensidad para los nadadores. 

 

Es importante destacar que, aunque se siguió inicialmente el método propuesto por Conconi, durante la 

investigación se establecieron otras condiciones a través de la fórmula de Karvonen (1957). Para determinar el umbral, 

se utilizó la frecuencia cardíaca como indicó Conconi (1982), evaluando solo dos repeticiones para obtener el resultado 

del pulso que marcaría el umbral. Sin embargo, a diferencia de otras ocasiones, en esta investigación se aplicó la 

fórmula de Karvonen (1957) como tercer paso para determinar los porcentajes de frecuencia cardíaca entre el 70% y 

el 85% y se estableció esta zona de pulsaciones como el rango de trabajo para determinar el esfuerzo. 

 

A través de la fórmula de Karvonen nos indica lo siguiente: 

Frecuencia cardiaca máxima  

220 – edad (Hombres) 

226 – edad (mujeres) 

El resultado nos da la frecuencia cardiaca total 

FCT – FR (Frecuencia en reposo) = F d Re (Frecuencia de reserva)  
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F de Re x 0.90, 0.80, 0.70, 0.60, 0.50 (90%, 80%, 70%, 60%, 50% respectivamente) el resultado se suma con la 

FCR y de ahí se determinan los porcentajes de las intensidades de las pulsaciones. 

 

Ejemplo: 

 

Hombres                                                          Mujeres 

Edad 60 

% 70% 85% 

15 162 183 

 

Tabla 3. Ejemplo de los pulsos para hombre, el color en amarillo nos indica el inicio de los pulsos y lo de naranja la 

edad. 

Tabla 4. Ejemplo de la tabla para mujeres,  

 

Este es un ejemplo de cómo una persona de 15 años puede determinar sus pulsaciones en la zona de trabajo a partir 

de porcentajes específicos.  

 

Una vez establecido el tiempo de inicio y las pulsaciones, el cuarto paso es determinar el tiempo de descanso entre 

repeticiones, que es de 30 segundos. Este intervalo de descanso es conocido como la entrada al trabajo aeróbico 

(Navarro, 2012), pero no se ajusta debido al aumento gradual de la intensidad entre repeticiones de 100 metros. 

El proceso de aplicación se lleva a cabo considerando las 15 repeticiones totales que aumentan gradualmente en 

intensidad, junto con la zona de trabajo de las pulsaciones y los tiempos de descanso.  

 

Una vez establecido todo lo anterior se sigue el siguiente procedimiento: 

 

1. En primer lugar, se toman en cuenta la edad, el pulso en estado de reposo y el mejor tiempo de nado del 

nadador en la prueba de los 100 metros. 

2. Una vez que se han tomado estos datos, se realizan los cálculos necesarios y una vez hechos, el nadador debe 

aprender los tiempos que debe marcar entre repeticiones, se procede a realizar la prueba después de un 

calentamiento. 

3. Se lleva a cabo la primera muestra (dentro de la alberca, sin clavado) de los 100 metros, y se toman las 

pulsaciones inmediatamente después de terminar una repetición, contando hasta 15 segundos y multiplicando 

el resultado por cuatro. Luego se descansan los 15 segundos restantes y se vuelve a empezar, así hasta que 

tolere el nadador. 

 

Es importante destacar dos cosas en relación con los 100 metros y las pulsaciones: en primer lugar, es crucial que 

los tiempos registrados entre repeticiones coincidan con los solicitados por las fórmulas, con un rango de error de 

décimas hasta un segundo y medio como máximo. En segundo lugar, se debe estar constantemente monitoreando que 

las pulsaciones estén dentro de la zona de trabajo indicada por la fórmula de Karvonen. 

 

La muestra se realizó en ocho nadadores de nivel nacional, mismo que cuentan con experiencia de más de cinco 

años en competencias y entrenamiento, y que rondan en edades de 15 a 18 años. 

 

Según Leminszka et al. (2010), “el desafío consiste en definir una metodología para medir o predecir el nivel de 

lactato de manera no invasiva, estableciendo correlaciones entre diversos parámetros físicos con el propósito de 

determinar la concentración de ácido láctico en la sangre. El objetivo es lograr una precisión de al menos el 80% de 

efectividad en comparación con los resultados obtenidos mediante medidores convencionales invasivos. En este 

sentido, los médicos y entrenadores sugieren que una medición no invasiva debe cumplir con estos índices de eficacia.” 

(Leminszka et al., 2010). Por lo tanto, es crucial que la medición realizada en el contexto de este estudio actual sea lo 

más precisa posible con el uso de fórmulas matemáticas propuestas como medio principal para la detección de los 

niveles del umbral anaeróbico de manera no invasiva.  

 

Resultados 

  Frecuencia cardiaca: La frecuencia cardíaca es un indicador crucial para el entrenamiento de natación. Con 

el fin de ayudar a los entrenadores a identificar los ritmos de nado y los porcentajes de pulso ideales para hombres y 

Edad 60 

% 70% 85% 

15 166 188 
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mujeres, se presentan a continuación tablas precisas. Específicamente, las tablas detallan los porcentajes de pulso 

recomendados, los cuales oscilan entre el 70% y el 85% para ambos sexos. Además, se proporciona una tabla que 

permite al entrenador identificar de manera rápida las pulsaciones de su nadador durante una prueba en particular. En 

consecuencia, estas herramientas pueden ser útiles para optimizar el rendimiento de los nadadores durante su 

entrenamiento y competencias. 

 
Tabla 5. Tabla de pulsos por el múltiplo de 4 

 

Tabla de pulsos hombres-mujeres: En las tablas que se presentan a continuación, se pueden encontrar los pulsos 

establecidos para edades comprendidas entre 15 y 25 años. Para determinar los porcentajes de los pulsos de los 

nadadores en función de su edad, se utiliza la fórmula del máximo de pulsaciones de 220-edad y se aplica la fórmula 

de Karvonen para identificar el rango de trabajo recomendado para realizar la prueba. Además, la siguiente tabla 

presenta el rango recomendado para mujeres en edades comprendidas entre 15 y 25 años, utilizando la fórmula de 

226-edad para determinar su rango de trabajo. Estas herramientas pueden ser útiles para establecer un plan de 

entrenamiento adecuado y seguro para los nadadores en función de su edad y nivel de condición física. 
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Tabla 6 y 7. Tabla de porcentajes de tiempos para hombres, el color en amarillo nos indica el inicio de los pulsos 

y lo de naranja la edad. 

 

 

 
 
Tabla 8 y 9. Tabla de porcentajes de tiempos mujeres, el color en amarillo nos indica el inicio de los pulsos y lo de 

naranja la edad.
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Porcentaje de tiempos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 10. Tabla de porcentajes de los tiempos que tienen que realizar los nadadores cuando se lleve a efecto el test, 

el tiempo inicial y los porcentajes de tiempo que deben de realizar durante las repeticiones desde el 70% al 98%, 

basado en la fórmula de percepción del esfuerzo de Maglischo. 
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Análisis 

En las siguientes gráficas, se presentan diferentes datos relacionados con la prueba, incluyendo los pulsos obtenidos 

mediante la aplicación de la fórmula de Karvonen, que se muestran en líneas de color marrón. Además, se presenta la 

línea de resultados de la prueba en color azul, durante la prueba. En las líneas inferiores, se representan los tiempos 

(en segundos) que se deben marcar según la fórmula de percepción del esfuerzo de Maglischo en color amarillo, 

mientras que la línea verde que se superpone a la línea amarilla indica los tiempos registrados durante la prueba por 

el nadador. De esta manera, se puede comparar los resultados obtenidos y evaluar el rendimiento del nadador durante 

la prueba. 

 

Sujeto 1 (Masculino): Mejor tiempo en 100 crol de 1:00,00 

 
Se puede constatar que en el caso del sujeto 1, los tiempos obtenidos (ritmo de nado) mediante las fórmulas se 

aproximan notablemente a los valores solicitados. Además, se evidencia un ligero excedente de tres pulsaciones en el 

registro de la frecuencia cardíaca. No obstante, esta discrepancia es insignificante en el contexto de la prueba, ya que 

el sujeto culmina la misma, lo que respalda la afirmación de haber alcanzado su umbral anaeróbico. Además, logro 

hacer seis repeticiones como máximo, indicador de su umbral anaeróbico láctico.  

 

Sujeto 2 (Masculino): Mejor tiempo en 100 crol de 00:59,50 

 

Del análisis del sujeto 2, se observa que, durante el transcurso de las 11 repeticiones, únicamente en la cuarta 

repetición se sitúa por debajo del tiempo preestablecido, evidenciando un rendimiento más veloz. Sin embargo, en lo 

que concierne a las pulsaciones, se mantiene dentro del rango prescrito por la fórmula de Karvonen para el 

mantenimiento del umbral, registrando una frecuencia cardíaca inferior a la proyectada por la mencionada fórmula. 

Adicionalmente, los tiempos registrados se ajustan a las expectativas establecidas por la fórmula de Maglischo. Este 

conjunto de resultados sugiere un nivel de rendimiento satisfactorio para el sujeto, respaldado por la ejecución de un 

total de 11 repeticiones y la capacidad de soportar cargas de alta intensidad en el entrenamiento. En este punto su 

umbral anaeróbico láctico es de 6 repeticiones. 
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Sujeto 3 (Masculino): Mejor tiempo en 100 crol de 00:57,00 

 

El sujeto 3 nos indica que tiene una predisposición media de resistencia a las cargas de entrenamiento, por ende, 

podríamos decir que tiene una predisposición media de entrenamiento. Así como los tiempos solicitados el ritmo de 

nado concuerda con lo propuesto por Maglischo. Y su umbral anaeróbico láctico es de ocho repeticiones. 
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Sujeto 4 (Femenino): Mejor tiempo en 100 crol de 01:00,00  

 
Sujeto 5 (Femenino): Mejor tiempo en 100 crol de 1:05,50 
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Del análisis del sujeto 5, se deduce una disposición inicialmente reducida en este período de la temporada, lo cual 

sugiere una posible limitación en su resistencia. Esta observación nos lleva a considerar la probabilidad de que su 

perfil favorezca un enfoque de entrenamiento de corta duración y de menor intensidad o alternativamente, un enfoque 

que aumente gradualmente la carga de trabajo en un período más prolongado de entrenamiento aeróbico y pueda 

aumentar su resistencia. Su umbral anaeróbico láctico es de cuatro repeticiones. 

 

Conclusiones 

De los cinco sujetos previamente expuestos, se desprende que sus cronometrajes se asemejan a los parámetros 

solicitados por la fórmula de Maglischo. En relación a la aplicación de la fórmula de Karvonen, se constata que las 

mediciones de frecuencia cardíaca se encuentran mayoritariamente dentro del intervalo predeterminado, a pesar de 

que en algunas instancias se presentaron ligeros desvíos que apenas rebasan los límites establecidos. En este contexto, 

es plausible afirmar que, hasta el momento, la evaluación resulta congruente con la utilización de las mencionadas 

fórmulas. 

Abordando lo anterior, podemos establecer tres resultados de la modificación antes expuesta. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, se pueden identificar tres resultados relevantes de la 

modificación expuesta. 

En primer lugar, al analizar el número de repeticiones que los nadadores son capaces de realizar, es posible predecir 

si tienen más predisposición a pruebas de velocidad o de fondo, al momento de la temporada en la que se realiza la 

prueba. De acuerdo con el número de repeticiones, se puede establecer que los velocistas suelen realizar de 3 a 6 

repeticiones, los semi fondistas de 6 a 9 y los fondistas de 9 a 11. Cabe destacar que este número de repeticiones puede 

variar en función del entrenamiento al que sea sometido el nadador. Además, al inicio de cada temporada, se puede 

determinar el nivel de resistencia del nadador según la cantidad de repeticiones que realiza. Si el número de 

repeticiones es bajo, indica que el nadador tiene tendencia a entrenamientos de corta duración, mientras que si el 

número es alto (más de 8-9), su nivel de resistencia es mayor y se puede trabajar con un kilometraje mayor o 

intensidades más elevadas para mejorar su tiempo. 

En segundo lugar, al identificar el número máximo de repeticiones que un nadador puede realizar sin llegar a la 

fatiga (entrenamientos del 90%), se puede prevenir el sobre entrenamiento y las posibles secuelas de estrés muscular 

o cansancio crónico, que pueden ser perjudiciales a largo plazo para el rendimiento del nadador. 

Por último, al evaluar el uso del ritmo de nado del nadador en los entrenamientos, es posible determinar si el 

nadador es consciente de cómo usar su energía de manera inteligente y no agotarla en una sola prueba. De esta forma, 

el entrenador puede dosificar las cargas de entrenamiento adecuadamente para evitar el sobre entrenamiento o la 

sobrecarga del nadador en función del número de repeticiones que este logre durante la prueba. 

 

Limitaciones  

Si bien es cierto que este trabajo se llevó a cabo con una muestra pequeña de nadadores, se logró alcanzar el 

objetivo propuesto, que era encontrar la zona del umbral anaeróbico mediante la fórmula de Karvonen. A pesar del 

tamaño de la muestra, los autores están satisfechos con los resultados obtenidos y las observaciones realizadas en esta 

investigación. 

  

Recomendaciones 

 Es importante destacar que este estudio puede ser útil para las pruebas de 100 metros estilo mariposa y 100 

metros estilo pecho. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la velocidad y la aceleración de las brazadas, así como 

el número de brazadas (ciclo de brazadas) necesarias para lograr los tiempos deseados, también son factores críticos 

que influyen directamente en el rendimiento del nadador. Un enfoque más detallado en estos aspectos podría ayudar 

a los entrenadores de natación a optimizar el uso de la energía de los nadadores durante estas pruebas. No obstante, 

esto requeriría de un estudio posterior y enfocado específicamente en estos factores. 

No obstante, se reconoce la necesidad de llevar a cabo futuras investigaciones con un universo de muestra más 

amplio, lo que permitiría obtener una visión más completa y precisa de los resultados. Por tanto, se invita a otros 

investigadores a seguir explorando esta línea de investigación con el fin de obtener resultados aún más significativos 

y útiles para el desarrollo de la natación deportiva. 
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Una Experiencia de Enseñanza con el Teorema de Pitágoras 
 

Mtro. Luis Cano Montiel1, Dr. Abraham Cuesta Borges2, Dr. Francisco Sergio Salem Silva3 

Dra. Juana Elisa Escalante Vega4, Mtro. Fredy Castañeda Sánchez5 

 

Resumen— La investigación es un intento por aplicar un contexto específico para la enseñanza del teorema de Pitágoras. Parte de 

la idea de considerar los saberes previos y las actividades prácticas, relacionadas con el entorno, para estimular el proceso de 

aprendizaje.  Tuvo por objetivo utilizar una secuencia didáctica que, para analizar el proceso de enseñanza-aprendizaje del teorema 

de Pitágoras, logre incidir en la creación de significados por parte de los alumnos. Por selección propositiva, se toma una muestra 

de 34 alumnos de 3ro de una escuela secundaria técnica, que trabajan bajo la metodología de actuación y observación.  Los alumnos, 

en la búsqueda de las relaciones pitagóricas en su entorno, muestran una manera espontánea de participación, realizan correcciones 

sobre las operaciones y resultados, muestran mayor seguridad y, por lo tanto, desarrollan una mejor comunicación horizontal, al 

tiempo que conjeturan sobre la aplicabilidad del contenido en la actividad profesional o laboral. 

 

Palabras clave—aprendizaje colaborativo, enseñanza, secuencia didáctica, significados.  

 

Introducción 

 Para el aprendizaje del teorema de Pitágoras se trabaja con una secuencia didáctica, que considera los saberes 

previos relacionados con el entorno escolar, y que fue diseñada en cuatro fases. En las dos últimas se resuelven 

problemas de tipo escolar; por otra parte, se apoyan en la participación de un agente externo que comparte su 

experiencia en relación laboral con el uso del teorema de Pitágoras. Se tomó, por selección propositiva, una muestra 

de 34 alumnos de 3ro de una escuela secundaria técnica, quienes reciben las indicaciones para el aprendizaje bajo la 

metodología de actuación y observación. Los resultados muestran mejor desempeño y capacidad de análisis, aunado a 

la disposición para establecer diálogos con sus compañeros. La participación es espontánea, caracterizada por la 

comunicación horizontal, así como por las atinadas correcciones de las operaciones y resultados. 

 

Metodología 

El problema docente 

En secundaria se observan las dificultades que presentan los alumnos al resolver problemas que implican el uso de 

conceptos algebraicos relacionados con la geometría. Un ejemplo es el teorema de Pitágoras, cuya enseñanza se limita 

al uso de recursos visuales y manipulativos, sin el antecedente conceptual o sin establecer las necesarias relaciones con 

otras ideas de la geometría. Se intenta explicar para luego asumir que los alumnos entienden y comprenden. Sin 

embargo, es muy usual que los alumnos olviden las ideas desarrolladas en clase e incluso que lleguen a desconocer, 

en estudios posteriores, los conceptos básicos como la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano. 

El enfoque formalista actual conduce a dos posibles resultados: (i) el bajo nivel de comprensión del conocimiento 

matemático y (ii) el escaso nivel de su aplicación en el ámbito de la actividad profesional o laboral. Por otra parte, los 

temas referidos al álgebra son tratados únicamente (García, et al., 2011) como una manipulación de símbolos en la 

resolución de ecuaciones y expresiones, sin establecer relaciones con otras situaciones o interpretaciones.  

Se puede afirmar, incluso, que se ha descuidado la relación cognitiva, entre lo que el alumno debe utilizar para 

resolver un problema y su fundamentación teórica. Aspecto que, posteriormente, crea un conflicto cognitivo (Cuesta 

et al., 2013) por dificultades en la interpretación de casos prácticos en los estudios de bachillerato. 

Derivado de la necesaria reflexión, la Secretaría de Educación Pública (SEP) reitera la necesidad (SEP, 2011; SEP, 

2017), de fortalecer el razonamiento deductivo desde los primeros niveles de educación, a partir de actividades que 

guarden la necesaria relación entre los contenidos que se imparten y los aprendizajes esperados; es decir, que se 

fortalezca la comprensión a partir del análisis de conceptos, ideas y operaciones que tomen en cuenta, tanto las 

propiedades de figuras geométricas como la asociación entre la parte conceptual y las aplicaciones prácticas. 

La secuencia didáctica 
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 Entendemos por situación didáctica “el conjunto de relaciones establecidas explícita y/o implícitamente entre 

un alumno o un grupo de estudiantes, un cierto medio (que comprende eventualmente instrumentos u objetos) y un 

sistema educativo (representado por el profesor) con la finalidad de lograr que estos estudiantes se apropien de un 

saber constituido o en vías de constitución. (Gálvez, 1994, pág. 42). Se entiende que, el conocimiento íntimamente 

ligado a las actividades productivas cotidianas puede ser atractivo para los alumnos. Por ejemplo, en los oficios 

relacionados con la construcción se sabe que los puntales cargan mejor el peso si mantienen la correcta verticalidad, y 

que las esquinas de la construcción deben estar a escuadra (Cano, 2021). 

De este modo, se entendió necesario diseñar la secuencia didáctica en cuatro fases. Las dos primeras relativas a lo 

conceptual y la deducción de relaciones geométricas en triángulos y cuadrados; mientras que, la tercera y cuarta 

consisten en la aplicación de las relaciones que comprende el teorema de Pitágoras y su presencia en un entorno real. 

El docente lleva a cabo una observación participante y los alumnos efectúan registros en sus libretas de notas. 

Un aspecto importante es “la mirada a la práctica de la construcción”, con la ayuda de un obrero de la construcción 

(un albañil), quien es ajeno a la enseñanza escolar, pero describe la forma en que garantiza la presencia de la escuadra 

en las construcciones.  Se permite que los alumnos descubran la relación pitagórica con los valores en medidas que el 

albañil utiliza, y se da la apertura a que se realicen un análisis con las opiniones de otros albañiles. El estudio se realizó 

en las clases impartidas a los alumnos del tercer grado de la escuela Secundaria Técnica Agropecuaria No 54 del estado 

de Veracruz, atendido en el ciclo escolar que correspondió a la aplicación de la secuencia didáctica.  

A partir de la aplicación de las cuatro fases, el proceso de la investigación es descriptivo y de carácter cualitativo 

orientado a identificar las actuaciones, los significados y dificultades de los alumnos en el proceso de aprendizaje. No 

obstante, se utiliza para algunos constructos la cuantificación y la medida. Es una investigación básica, orientada (Del 

Rincón, et al., 1992) a la búsqueda de nuevos conocimientos sobre el fenómeno de estudio; utiliza el análisis inductivo 

para intentar responder a la pregunta: ¿Es posible mejorar el aprendizaje del teorema de Pitágoras en secundaria, 

diseñando una secuencia didáctica que considere saberes previos, actividades prácticas y relaciones con el entorno? 

Un antecedente es la experiencia realizada con alumnos de secundaria (Moreno, et al., 2020), en la que se aborda el 

estudio del teorema de Pitágoras modelos del proceso de construcción de tolvas de la industria de la Pailería. 

 

Resultados 

Fase I: Construcción cotidiana de triángulo, rectángulo y cuadrado 

La intención didáctica es reconocer las propiedades y características de los triángulos y rectángulos, como figuras 

geométricas. Organizados en binas, se solicita que los alumnos tracen en sus libretas de trabajo las figuras que se 

mencionan, recordando que deben realizar, registrar y comentar las actividades en su libreta de trabajo.  Al final de 

cada sesión se realizó un espacio de reflexión, que condujo a comentarios respecto a confusiones, que son relativas a 

la definición y diferenciación de cuadrado y rectángulo. Se enfatizó en la importancia de identificar, con claridad, cada 

una de ellas para establecer las semejanzas y diferencias; aunado a ello, se logró modificar la imagen conceptual de 

triángulo rectángulo (Figura 1).  

 

 
Figura 1: Imágenes diferentes de triángulo rectángulo 

 

Fase II: Aplicación y trabajo con el rompecabezas pitagórico 

La intención es analizar la relación entre las medidas de los lados de un triángulo rectángulo; se permite a los 

alumnos encontrar, por sí mismos, las relaciones entre los lados del triángulo rectángulo. Posteriormente comparan, 

de manera visual, con el rompecabezas pitagórico (Figura 2). Instrumento que permite a los alumnos manipular las 

formas y comprobar la equivalencia que corresponde.  
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Figura 2: Manipulativo de la terna pitagórica 

 

Un logro a destacar es, el hecho de que los alumnos identifican y muestran la equivalencia de las áreas, incluso con 

diseños diferentes de los cuadritos en distintas formas. Las actividades resultan atractivas y los alumnos deducen la 

relación pitagórica: a2 + b2 = c2 (Teorema de Pitágoras). 

  

Fase III.  Relacionar conceptos, imágenes y valores numéricos  

    El propósito es seleccionar y utilizar las expresiones del teorema de Pitágoras para encontrar un lado faltante. A 

partir de dos lados conocidos en un triángulo rectángulo, se proponen actividades que, mediante enunciado verbal 

escrito, permitan que los alumnos decidir la estrategia de resolución. Un ejemplo es: “Un árbol que crece perpendicular 

al suelo y mide 18 mts de altura, se quiebra sin desprenderse, quedando un tercio de su altura en su lugar y la punta 

cae tocando el suelo, ¿A qué distancia de la base toca la punta en el suelo?” 

    Se observó, que una de las primeras dificultades es interpretar la expresión de que sólo se da un dato numérico 

(la altura del árbol); sin embargo, conforme leen el enunciado logran interpretar el término perpendicular, pues se 

menciona un quiebre o ruptura del tronco.  De este modo logran comprender, con ayuda del conocimiento sobre 

fracciones, la longitud del árbol que se inclina hacia el suelo.  Los alumnos determinan la solución, al darse cuenta de 

que conocen la hipotenusa y un cateto, y de esta forma les resultó posible resolver correctamente (Figura 3). 

 

 
Figura 3: Solución del problema del árbol quebrado 

    

 A manera de conclusión, se ilustra (Figura 4) un texto de una de las libretas de los alumnos, donde se resumen las 

ideas comentadas. Con esas ideas se plantean nuevos problemas, en los que se deben utilizar las ideas o pasos antes 

sugeridos. El grupo resuelve por sí mismo sus dudas, se comenta en ternas. La observación no participativa del docente 

permite sólo registrar, y garantizar, que los problemas se resuelven adecuadamente. Mientras que, en la observación 

participante el docente puede comentar los pasos que siguen, las estrategias a realizar y la importancia de la adecuada 

interpretación de la información. Finalmente, en trabajo colaborativo, se establece una lluvia de ideas, donde destaca 

la importancia de la interpretación y visualización al utilizar el esquema correspondiente. 
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Figura 4: Comentarios de un alumno 

 

Fase IV: Una mirada a la práctica de la construcción 

    La intención fue analizar la importancia de la presencia de un ángulo recto en muros o pisos en las 

construcciones. Una primera actividad consistió en armar un modelo que represente una habitación, con la 

característica de que se utilicen muros de 20 cm de longitud. Los alumnos lograr verificar que los muros cumplen con 

la característica de formar los 90° entre ellos (Figura 5). 

 

 
Figura 5: Validación de la escuadra. 

 

Finalmente, organizados en equipos de 4 a 5 alumnos, entrevistan a un albañil, ya sea familiar o conocido. Las 

preguntas tienen relación con la presencia de la escuadra en las construcciones y se redactan en los siguientes términos: 

Pregunta 1: ¿Cuál es la importancia de que los muros de una construcción se encuentren formando 90°? 

Pregunta 2: ¿Qué ocurre si una casa se va a techar con lámina de zinc comercial, y los muros no están a escuadra?  

Pregunta 3: Para cubrir el piso de una casa, la loseta se vende por metros cuadrados, ¿Afecta en algo que los muros 

no se encuentren a escuadra? 

 La mayoría presenta evidencias y expone al grupo las respuestas logradas. Luego, se redactan aquellas 

conclusiones, mediante lluvia de ideas, aquellas que son representativas de las respuestas obtenidas (Figura 6). Cada 

equipo designa a un representante, el cual debe dar a conocer, mediante exposición oral, las ideas y sugerencias de los 

albañiles entrevistados. Las respuestas de todos los albañiles son coincidentes con los aspectos teóricos estudiados en 

clase. 

Respuesta 1: “Para que esté bien reforzado y no se caiga y pueda sostener el peso del muro por si se desea construir 

el segundo piso”. 
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Respuesta 2: “No se podrán acomodar las láminas y va a fallar con las medidas del cajón y se tarda más para 

poder techar ya que se tiene que cortar una lámina más para poder anivelar el techado y se desperdicia lámina el 

cual queda descuadrado y lámina chueca”. 

Respuesta 3: “Sí, porque puede ser que no de la medida exacta eso hace que se hagan recortes y al hacer los cortes 

disminuye el metro por tanto tendrán que comprar más y se invierte más dinero”. 

 

 
Figura 6: La escuadra en muro de construcción 

 

    La explicación de los albañiles va en el sentido de: “Se han hecho dos marcas, partiendo sobre el vértice una marca 

a lo largo de un hilo hasta los 60 cm, y otra a lo largo del otro hilo en 80 cm, lo que procede es medir la distancia de 

separación entre los puntos señalados de esas dos marcas, utilizando el flexómetro”. (Figura 7). 

 

 
Figura 7: Uso del flexómetro 

    

Los alumnos son cuestionados, respecto a la razón por la que los albañiles utilizan los valores de 60 cm, 80 cm y 1 

metro (100 cm). Se solicita establecer alguna relación para dichos valores, considerando la ubicación de los 90° y 

dibujando un triángulo. En respuesta, el grupo establecer la relación con varios resultados numéricos. (Tabla 1) 

 

Cateto a Cateto b Hipotenusa c 

3 4 5 

60 80 100 

1.2 1.6 2 

Tabla 1: Ternas y relaciones pitagóricas 
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Al concluir, los alumnos revisan las actividades y las observaciones plasmadas en la libreta de notas, pues ha de 

permitir disponer de material para seleccionar, y realizar, la exposición final. Aunado a las apreciaciones personales 

del docente sobre acontecido durante la clase. Las notas incluyen los avances y regresiones, las dificultades y logros, 

perceptibles en las actividades realizadas por todos los alumnos del grupo Una información que permitirá la posterior 

evaluación por parte del docente. 

 

Conclusiones 

   La observación, y registro del comportamiento, permite al docente almacenar información enriquecedora. En algunas 

fases de la secuencia didáctica se puede observar el desempeño de roles, en otras, las conductas que ocurren de manera 

espontánea, al no recibir indicaciones permanentes. Observar la conducta de los alumnos, durante las actividades de la 

secuencia didáctica, permite obtener información respecto a estilos de aprendizaje y los roles dentro del colectivo. En 

las distintas tareas, actividades y fases los alumnos pueden: 

• Mostrar su capacidad de análisis para relacionar conceptos previos y dar respuesta a nuevos planteamientos. 

• Utilizar adecuadamente la terminología que corresponde al tema, utilizando el lenguaje matemático en la 

argumentación. Durante el desarrollo de la secuencia se realizan validaciones y se comunican procedimientos 

y resultados. 

• Mantener la disposición para establecer diálogos con sus compañeros, a la par que el docente se encuentra 

atento para acudir a llamados, respetando siempre la iniciativa del colectivo y de cada alumno en particular. 

 

La secuencia, y su aplicación, da cuenta de: 

1. Los aspectos, conceptos y elementos que se encuentren relacionados, y que pueden afectar, positiva o 

negativamente, el trabajo de los alumnos hacia el logro del contenido como aprendizaje. 

2. Los procedimientos, habilidades y actitudes que se utilizan en la explicación y la argumentación.  

 

Limitaciones  

Cierto es que, no todos los grupos de alumnos se comportan de la misma forma, pues la técnica o método que 

pareciera idónea, podría no dar los mismos resultados al cambiar de grupo. Por otra parte, los resultados dependerán 

de la experiencia de cada docente, de sus expectativas y creencias personales, cuya actitud determina la forma en que 

los alumnos adquieren y asimilan los conocimientos. Al respecto, en cuanto a la enseñanza del teorema de Pitágoras 

es necesario mencionar que, cuando el docente no establece las relaciones entre conceptos, por no creerlos relevantes, 

se pierde parte de la riqueza cultural. 
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Organizadores Gráficos para la Comprensión de Fuentes Históricas de 
los Alumnos del Centro de Actualización del Magisterio CAM de 

Chetumal, Q. Roo 
 

Sara del Carmen Cardona Gutiérrez,Dra1, Dr.William Abraham Puc  Cárdenas2,  

Mtra.3  Argentina del Carmen Flores Zapata 

 

Resumen— El objetivo de la investigación es  probar el uso de organizadores gráficos en alumnos de tercer semestre como 

estrategia didáctica para comprender fuentes históricas.  

El método es cuantitativo con un corte cuasi experimental pues se pretende probar la pertinencia del uso de organizadores 

gráficos como estrategia didáctica para comprender fuentes históricas.  

La población con la que se trabaja es el grupo del tercer semestre de la Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de la 

Historia que cuenta con 16 alumnos de entre los 17 y 21 años de edad, de los cuales 11 son mujeres y 5 son hombres, durante el 

semestre impar correspondiente al escolar ciclo 2021 – 2022 del Centro de Actualización del Magisterio de Quintana Roo. 

Para la recolección de datos se utilizó un cuestionario de respuestas dicotómicas Un instrumento de 20 ítems distribuido en 

cuatro dimensiones: relaciones conceptuales, inclusividad, jerarquización, aspectos formales.  

 

Palabras clave—. organizadores gráficos, evaluación de fuentes historicas, aprendizaje  

 

Introducción 

Los alumnos de la Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de la Historia del Centro de Actualización del 

Magisterio de Chetumal, en su tercer semestre deben desarrollar las habilidades y competencias tanto diciplinares 

como profesionales para el uso de organizadores gráficos, de acuerdo con lo que plantean los contenidos curriculares 

de los planes y programas de estudio vigente (DGESuM, 2018), sin embargo se ha observado que los educandos de 

semestres más avanzados tienen muchas dificultades para saber  en qué momento utilizarlos de manera didáctica 

durante sus jornadas de práctica, por ejemplo; cuando tienen que hacer el análisis de algún episodio histórico o para 

sintetizar algún hecho o  evento, lo cual genera un problema puesto que si ellos como docentes no los conocen, no 

podrán enseñarlo a sus grupos en las secundarias, por lo tanto se pretende trabajar con los alumnos del tercer 

semestre el uso de los organizadores gráficos en la asignatura de Siglo XX. Esperanzas y Conflictos. 

Durante los últimos años, el desarrollo de habilidades para la representación gráfica del conocimiento es 

centro de atención de muchos investigadores, quienes las consideran una poderosa herramienta para lograr 

aprendizajes significativos. 

En el caso particular de la enseñanza de la historia no hay muchas investigaciones al respecto, la gran 

mayoría de éstas se dirigen hacia el uso de los organizadores gráficos rientada al mejoramiento de procesos lectores 

como la de  (Chawes Enciso & Melo Jiménez , 2012) y (Escobar Gutiérrez , 2018) 

No obstante se halló que  Bravo (2010): Realizó un estudio sobre los organizadores gráficos, su uso e 

incidencia en el desarrollo del pensamiento sistémico de los estudiantes de Educación Básica. Es una investigación 

que surgió de la necesidad de aplicar nuevas estrategias metodológicas para el desarrollo del pensamiento, con la 

concepción de que la teoría en sí necesita de la aplicación a la vida cotidiana, bajo la premisa que de nada valen los 

conocimientos teóricos si no existen operaciones mentales con las cuales el ser humano manifiesta esos saberes. 

Partiendo de estas premisas se podría mencionar que le uso de organizadores gráficos no es privativo de una sola 

disciplina, por lo tanto, se puede aplicar en la enseñanza de la historia. (Arévalo Rodríguez , 2015).  Con lo antes 

mencionado, podemos afirmar que es de relevancia el investigar el uso de los organizadores gráficos como estrategia 

didáctica, en los alumnos del Centro de Actualización del Magisterio y determinar si éstos logran la comprensión de 

las fuentes históricas, y con esto generar investigaciones tanto de los procesos metodológicos en historia como 

dentro de las Escuelas Normales.  
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Objetivo General  

Probar el uso de organizadores gráficos en alumnos de tercer semestre como estrategia didáctica para 

comprender fuentes históricas.  

 

Objetivos específicos  

1. Aplicar el uso de organizadores gráficos en alumnos de tercer semestre como estrategia 

didáctica para comprender fuentes históricas.  

2. Favorecer aprendizajes significativos en los estudiantes.  

3. Evaluar el impacto del uso de organizadores gráficos para comprender fuentes históricas.  

Formulación del problema  

Con todo lo presentado anteriormente hemos planteado las siguientes interrogantes:  

¿Existe relación entre el uso de los organizadores gráficos y la comprensión de fuentes 

históricas? 

¿Cómo los organizadores gráficos ayudan a que los alumnos comprendan fuentes históricas? 

¿Qué tipo de organizadores gráficos son más útiles para comprender fuentes históricas? 

¿Son los organizadores gráficos una buena estrategia didáctica para favorecer 

aprendizajessignificativos en los estudiante 

 

Marco Conceptual 

A continuación, se presentan los conceptos que se consideran más relevantes para efectos de esta 

investigación. 

Aprendizaje  

El ser humano se encuentra en un estado de aprendizaje continuo desde su nacimiento, dado que todo en la 

vida implica aprendizaje, ya sea de manera formal o informal. A pesar de que las personas adquieren nuevos 

conocimientos a diario, es necesario ser consciente de ello para poder integrarlos y aplicarlos de manera 

efectiva en la vida cotidiana. Por lo tanto, el aprendizaje se convierte en una herramienta esencial para el 

crecimiento y el éxito en cualquier ámbito.  No existe una sola definición que precise el concepto de 

aprendizaje, sin embargo, parutores como Rojas (2001)  define el aprendizaje como el resultado de un cambio 

potencial en una conducta -bien a nivel intelectual o psicomotor- que se manifiesta cuando estímulos externos 

incorporan nuevos conocimientos, estimulan el desarrollo de habilidades y destrezas o producen cambios 

provenientes de nuevas experiencias.  

Para Salas (2008), citado en (García Heredia , y otros, 2015) el aprendizaje es un proceso continuo, 

mutable y progresivo de adaptación al entorno. Es decir, cada uno de nosotros aprende y se adapta al mundo 

donde vive, no sólo a través de su cerebro sino también de sus sentidos.   

De igual manera, es pertinente proporcionar el concepto de estrategias de aprendizaje.  Diaz-Barriga Arceo & 

Hernández Rojas (2005) definen las estrategias de aprendizaje como herramientas psicológicas y 

procedimientos que un alumno adquiere y utiliza intencionalmente para aprender significativamente, 

solucionar problemas y satisfacer las demandas académicas. Estos autores sugieren que las estrategias de 

aprendizaje se pueden clasificar en función de su generalidad o especificidad, el campo del conocimiento al 

que se aplican, el tipo de aprendizaje que favorecen y su objetivo.  

En ese mismo tenor Diaz-Barriga Arceo & Hernández Rojas (2005) señalan que existen múltiples 

técnicas que pueden utilizarse para enseñar estrategias de aprendizaje, entre ellas se encuentran: • La 

explicación directa: que busca dar indicaciones sobre cómo usar la estrategia adecuadamente, proporcionando 

una descripción de la misma, sus beneficios, situaciones donde es útil y criterios para decidir su uso. • El 

modelaje cognitivo: donde el maestro proporciona un modelo que sirve como referencia para que el alumno 

pueda interpretar y adaptar el proceso a sus necesidades. • La interrogación meta-cognitiva: que consiste en el 

uso de esquemas o preguntas antes, durante y después de aplicar la estrategia. • El análisis y discusión meta-
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cognitiva: que busca que los estudiantes exploren sus procesos cognitivos y pensamientos durante las 

actividades de aprendizaje, con la finalidad de evaluar y valorar su eficacia. • El análisis de casos de 

pensamiento: que permite a los alumnos visualizar situaciones donde la estrategia es aplicada correctamente e 

incorrectamente, para emitir juicios críticos y orientar su aplicación en futuras situaciones. • La ejercitación: 

es útil cuando la estrategia ya ha sido adecuadamente modelada por el maestro y se presentan variedades de 

situaciones para aplicarla. • Las actividades de aprendizaje cooperativo o tutoría entre iguales: son técnicas de 

ayuda mutua que los compañeros brindan para la comprensión y aplicación de la estrategia. 

De esta misma forma es relevante conocer que es un organizador gráfico y los tipos de organizadores que 

existen.  De acuerdo con lo mencionado por Campo (2005) citado Arévalo Rodríguez (2015), un organizador 

gráfico es una representación visual que ilustra las conexiones jerárquicas y paralelas entre los conceptos de 

amplio alcance y los específicos, mediante un esquema que destaca la relación entre las unidades de 

información o contenido. Este tipo de herramienta didáctica resulta valiosa para impulsar un aprendizaje 

significativo.  Chawes Enciso y Melo Jiménez (2012) describen los organizadores gráficos como herramientas 

útiles para mejorar la comprensión de un texto, ya que permiten establecer relaciones visuales entre los 

conceptos clave del mismo. De esta forma, es posible observar de manera más eficaz los diferentes matices y 

detalles de un contenido.  Según Arévalo Rodríguez (2015.), los organizadores gráficos son una herramienta 

útil para el proceso de aprendizaje, ya que permiten enfocarse en lo esencial, destacar los conceptos y 

vocabularios clave, facilitar el desarrollo del pensamiento crítico y creativo, integrar el conocimiento previo 

con el nuevo, fomentar el desarrollo conceptual, mejorar las habilidades de lectura, escritura y pensamiento, y 

promover el aprendizaje cooperativo. Además, se basan en criterios de selección y jerarquización que ayudan 

a los estudiantes a aprender a pensar, y contribuyen a mejorar la comprensión, el recuerdo y el aprendizaje en 

general. 

Metodología 

Tipo de Investigación. 

El método que se pretende aplicar es cuantitativo con un corte cuasi experimental pues se pretende 

probar la pertinencia del uso de organizadores gráficos como estrategia didáctica para comprender fuentes 

históricas.  La investigación cuasi-experimental es similar al estudio experimental pero con ciertas 

particularidades; la principal de ellas es que los sujetos de investigación no se asignan de manera aleatoria a 

los grupos que se forman, su selección está basada en criterios determinados. En este punto, es necesario estar 

al tanto que se habla de “experimento” cuando el investigador, tiene injerencia en el fenómeno de 

investigación. (Reyes Cruz , Hernández Mendoza , & Yeladaqui Ramírez , 2020) 

Esta investigación cuasi-experimental se realizará con la aplicación de una evaluación previa al 

inicio del tratamiento a la variable independiente uso de organizadores gráficos y se aplicará un instrumento 

final para determinar el impacto del experimento. Esto con la finalidad probar si el uso de organizadores 

gráficos como estrategia didáctica permite a los alumnos comprender fuentes históricas. 

 

Población 

Esta propuesta se pretende aplicar al grupo del tercer semestre de la Licenciatura en Enseñanza y 

Aprendizaje de la Historia que cuenta con 16 alumnos de entre los 17 y 21 años de edad, de los cuales 11 son 

mujeres y 5 son hombres, durante el semestre impar  correspondiente al escolar ciclo 2021 – 2 del Centro de 

Actualización del Magisterio de Quintana Roo. 

 

Muestra 

Para el proceso cuantitativo, la muestra es un subgrupo de la población de interés sobre el cual se 

recolectarán datos, y que tiene que definirse y delimitarse de antemano con precisión, además de que debe ser 
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representativo de la población. El investigador pretende que los resultados encontrados en la muestra se 

generalicen o extrapolen a la población. (Hernández Sampieri , 2014) 

 En el caso de la investigación cuasiexperimental la muestra no se toma al azar, sino que se trabaja 

con grupos preestablecidos.  

 Se eligió trabajar con una población muestra de 16 alumnos del tercer semestre de un total de 80 de 

la Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de la Historia del Centro de Actualización del Magisterio de 

Chetumal, Q. Roo, durante el periodo 2022 – 2023. 

 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Según Hernández Sampieri (2014), en el enfoque de investigación cualitativo, la recolección de datos no 

se enfoca en medir variables, sino en obtener datos en profundidad de personas, seres vivos, comunidades, 

situaciones o procesos, en sus propias formas de expresión. La finalidad de recolectar estos datos es 

analizarlos y comprenderlos para responder a las preguntas de investigación y generar conocimientos. En este 

sentido, la técnica que se empleará para la investigación es el diseño de Preprueba/Posprueba, donde se aplica 

una prueba previa al estímulo o tratamiento experimental a un grupo, después se le administra el tratamiento y 

finalmente se le aplica una prueba posterior al estímulo. (Hernández Sampieri, 2014). 

 

El instrumento que se utilizará fue diseñado por  (Arévalo Rodríguez , 2015) es un cuestionario con 

respuesta dicotómica.  Los cuestionarios son una lista de preguntas que se proponen con un fin, en donde las 

respuestas se analizan de manera independiente y con cada una se obtiene información distinta Morales 

(2011) citado en (Arévalo Rodríguez , 2015) 

Las ventajas de los cuestionarios con respuestas Si o No, son que para los sujetos son de respuesta más 

fácil y rápida y con este formato es más sencillo introducir las respuestas en una hoja de Excel y hacer los 

análisis que correspondan Morales (2011). Citado en (Arévalo Rodríguez , 2015) 

Se utilizaría un instrumento de 20 ítems distribuido en cuatro dimensiones: relaciones conceptuales, 

inclusividad, jerarquización, aspectos formales 

 

Resultados 

 

Los organizadores gráficos podrían ser útiles para los estudiantes porque les ayudan a organizar y 

estructurar la información de manera visual, lo que puede facilitar la comprensión y la retención de 

información. Al crear un organizador gráfico, los estudiantes deben seleccionar la información más relevante 

y organizarla en categorías o temas específicos, lo que puede ayudarles a ver patrones y relaciones entre los 

conceptos. 

Además, hacer organizadores gráficos para la comprensión de fuentes históricas también implica que los 

estudiantes estén practicando habilidades importantes de análisis y síntesis, ya que deben examinar 

cuidadosamente la información de la fuente y determinar qué es importante y cómo se relaciona con otros 

conceptos y eventos históricos. 

En general, hacer organizadores gráficos para la comprensión de fuentes históricas puede ser una 

herramienta muy útil para los estudiantes que buscan mejorar su capacidad para analizar y comprender 

información histórica, desarrollar el pesamiento crítico. 

Los resultados obtenidos en el presente estudio contribuirán a fomentar el análisis de la relevancia del uso 

de organizadores gráficos en la asignatura de "Siglo XX. Esperanza y Conflictos", en lo que se refiere a la 

comprensión de las fuentes históricas consultadas y su aplicación en la práctica docente como estrategia 

didáctica. 
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Conclusiones 

 

Resulta relevante entonces hacer un estudio que demuestre si el uso de organizadores gráficos como estrategia 

didáctica ayuda a los estudiantes a lograr comprender las fuentes históricas consultadas en la asignatura Siglo XX. 

Esperanzas y conflictos y que se logren las competencias deseables en los perfiles de egreso tanto de los normalistas 

como de los de educación secundaria. El uso de organizadores gráficos puede fomentar el pensamiento crítico y 

analítico de los estudiantes. Al visualizar la información de manera organizada, los estudiantes pueden hacer 

conexiones entre eventos históricos y comprender cómo los diferentes factores han influido en los resultados 

históricos. puede ayudar a los futuros docentes  a mejorar la calidad de la enseñanza de la historia. Al identificar las 

mejores prácticas y las barreras comunes en el uso de organizadores gráficos, los educadores pueden mejorar su 

enfoque en la enseñanza y proporcionar a los estudiantes las herramientas y estrategias más efectivas para 

comprender y retener información histórica. 
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El Uso del Portafolio de Evidencias en el Nivel de Secundaria: Voces de 
los Docentes 

 
Juan Chablé Mendoza M.E.1 

 
Resumen – En este artículo se presentan los resultados de una investigación llevada a cabo en el nivel de educación básica en la 

modalidad de telesecundaria. Se centra en la perspectiva del docente dado que pretende conocer el uso que se le da a los 

portafolios de evidencias, así como las opiniones que tienen en cuanto a su construcción, manejo y uso durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. La metodología implementada sigue el enfoque de la investigación cualitativa, apoyada en la entrevista 

individual semiestructurada realizada a docentes con experiencia en la temática. Los resultados obtenidos apuntan de manera 

enfática el empleo de este recurso para la retroalimentación, la autoevaluación y la comparación que realiza el alumno, además de 

que es un excelente recurso para comunicar el desempeño a los tutores. Se incluye también las limitaciones y recomendaciones 

que los docentes encuentran y proponen en el uso del portafolio de evidencias.  
 

Palabras clave – Portafolio de evidencias, telesecundaria, usos, opiniones.   

 

Introducción 

El portafolio de evidencias es un recurso que está presente en muchas etapas del nivel de educación básica 

y ha permitido dar seguimiento a los aprendizajes de los estudiantes, pero no es, sino a partir de lo que promueve el 

profesor en el aula, que el portafolio de evidencias toma sentido y significado en el alumno, de ahí que sea 

importante abordar esta temática desde la perspectiva del docente.  El presente trabajo se enfoca en conocer cómo el 

profesor de telesecundaria promueve en sus alumnos el uso de este instrumento, el cual permite analizar el 

desempeño de los alumnos desde diferentes ópticas.  

Siguiendo el planteamiento anterior, los resultados de la investigación se enfocan en describir cómo el 

profesor promueve diferentes usos de los portafolios de evidencias, que en primer lugar se presentan de manifiesto 

como forma de retroalimentación permanente logrando con ello la autorreflexión en el alumno; también se presenta 

el uso para comparar lo que se hizo en un primer momento con lo que se hace en un segundo momento y determinar 

por qué no se han obtenido los resultados esperados para luego buscar alternativas a esta situación. Una segunda 

perspectiva que se pone de manifiesto en esta investigación es la de describir cómo este instrumento permite 

comunicar los avances que tienen los alumnos en un periodo determinado, es decir, cuando el profesor notifica las 

calificaciones a los tutores también da a conocer las producciones que el alumno ha realizado justificando así los 

resultados obtenidos. 

Por último, se presentan limitaciones que identifican los profesores en el uso de los portafolios de 

evidencias como lo son el manejo del tiempo en la realización de las producciones y el cansancio del alumno en el 

intento de realizar sus trabajos. Aunado a esto, los profesores sugieren la forma de mejorar la aplicación y uso de 

este instrumento. Todo esto se ha generado a partir de diversas opiniones que se vierten en este trabajo.  

 

Metodología 

Este trabajo sigue el enfoque metodológico de la investigación cualitativa puesto que tiene un carácter 

reflexivo en el que “…la meta es llegar a reunir y ordenar sus observaciones para construir una interpretación 

comprensible del fenómeno” (Aravena et al., 2006, p.40), se apoya en 1 entrevista realizada a 5 profesores del nivel 

básico en la modalidad de telesecundaria, esta entrevista es del tipo cualitativa denominada concretamente entrevista 

individual semiestructurada la cual permite “…revelar el conocimiento existente de manera que se pueda expresar 

en forma de respuestas y, por tanto, hacerse accesible a la interpretación” (Flick, 2004, citado en Aravena et al., 

2006, p.99). Para analizar la información se ha seguido el método de análisis que proponen Glaser y Strauss (Mella, 

2003 como se citó en Aravena et al., 2006, p.86): i.- Concentración de significados (los significados entregados son 

formulados de manera concisa, ii.- Categorización de significados (se codifican categorías) y iii.- Interpretación de 

significados (la interpretación se traduce en una expansión de los textos).  

Los resultados ponen en relieve dos categorías importantes, por un lado, el uso del portafolio de evidencias 

como estrategia de aprendizaje en lo que respecta a la retroalimentación, comparación y consultas de temas, y, por 

otro lado, enfatizan el uso como forma de comunicación del progreso del alumno a los tutores. También se ha 

categorizado las opiniones que incluyen ciertas ventajas y limitaciones en su uso. 
 

 
1 Juan Chablé Mendoza M. E. es Maestro de Telesecundaria en el nivel de educación básica en el Estado de Tabasco, México. 
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Análisis de resultados 

 

Usos del portafolio de evidencias en telesecundaria 

En Telesecundaria, como en otros niveles educativos, es notorio la construcción y uso del portafolio de 

evidencias como recurso en la enseñanza y el aprendizaje. Este nivel educativo tiene sus propias características y 

cada profesional de la educación propone el uso desde diferentes ángulos y perspectivas. Considerando esto, el 

portafolio de evidencia sigue siendo un excelente recurso para el estudiante pues “es un concentrado de evidencias 

estructuradas que permiten obtener información valiosa del desempeño de los alumnos. Asimismo, muestra una 

historia documental construida a partir de las producciones relevantes de los alumnos, a lo largo de una secuencia, 

un bloque o un ciclo escolar” (SEP, 2013, p.46), además de que permite mejorar la práctica profesional del profesor. 

El uso de los portafolios de evidencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje destaca, como punto de 

partida, como una forma de retroalimentación permanente que el profesor promueve a través de la consulta en 

diferentes momentos de la enseñanza, como dice uno de los informantes: 

 “…cuando se requiere alguna consulta lo tomamos de allí, o que el alumno tenga que investigar y me dice: 

‘maestro, este tema ya lo vimos’, como son temas que se abordan o tienen tres partes en el ciclo escolar, se toma, se 

retoman, por ejemplo, los del primer trimestre algún contenido de matemáticas, por ejemplo el de polígonos, [que se 

ve en la sexta secuencia del primer trimestre], polígonos uno; en el segundo trimestre se aborda polígonos dos y ya 

retomamos estos contenidos para ver cómo se abordaron y retroalimentar al alumno en ese segundo momento” (E1, 

AZARE, P20). 

También agregan que para hacer la retroalimentación es necesaria la guía y la supervisión del docente con 

el fin de conocer las dudas y puedan después realizar el trabajo de mejor manera, el docente lo explica así: 

“Se hace antes, antes de ya guardar el trabajo se hace una explicación, se hacen los borradores y de acuerdo 

a los borradores, se les hace una retroalimentación por si tienen alguna duda que ellos pregunten y salgan de sus 

dudas, ya después de eso ya elaboran el trabajo, la retroalimentación se hace…” (E1, ZOMA, P20). 

Un ejemplo específico es en la asignatura de matemáticas que cuando una producción se ha hecho, se 

vuelve a retomar, y al hacerlo, se aprovecha para retroalimentar, recordar y ubicar el tema que están abordando, así:  

“…en matemáticas hicimos un formulario de todas las fórmulas para sacar áreas, entonces en el momento 

en que se requiera se va a al portafolio de evidencia y se busca su formulario para poder trabajar el tema” (E1, 

MAGO, P4). 

Esto enfatiza las indicaciones del maestro al promover el uso de este instrumento en diferentes momentos. 

Como señala Contreras, P. G. y Zúñiga, G. C. G., (2018) al referirse a los elementos comunes que debe tener la 

retroalimentación para que genere efectos positivos, señalan que ésta debe: 

1. Ser considerada como parte integral de la enseñanza y la evaluación (Burkšaitienė, 2012; Sadler, 1989, 

2010). 

2. Permitir y estimular el diálogo entre estudiantes y docentes sobre el aprendizaje, cuidando un ambiente 

positivo (Brookhart, 2007, Burkšaitienė, 2012; Carless, 2006; Hargreaves, 2013; Shute, 2008). 

3. Entregarse en un tiempo adecuado, así como otorgar plazos adecuados para mejorar el trabajo 

(Brookhart, 2007; Crooks, 1998; Shute, 2008). 

4. Ser legible y estar ubicada adecuadamente, eso si se trata de retroalimentación escrita (Sadler, 2010).  

5. Centrarse en el desempeño mostrado en el trabajo en vez de dirigirse a la persona del estudiante 

(Brookhart, 2007; Burkšaitienė, 2012; Shute, 2008; Stobart, 2006; Veslin y Veslin, 1992). 

6. Ser netamente descriptiva, clara, estructurada y detallada (Brookhart, 2007; Burkšaitienė, 2012; Carless, 

2006; Jonsson, 2013; Nicol, 2010; Shute, 2008).  

En efecto, estos elementos están en concordancia con lo que han mencionado los profesores entrevistados 

en lo que respecta al uso del portafolio de evidencias durante el proceso de aprendizaje, al atender la temporalidad, 

al considerarla como parte de la evaluación, al usarla como forma de comunicación profesor-alumno y también en la 

realización y obtención de las producciones físicas, como menciona un entrevistado: 

“Si se requiere de algún tema que yo vaya a reforzar sí [lo usamos] sí, ‘a ver chicos’, les digo, ‘por favor, 

este tema o esta actividad la hicimos en tal fecha’, basado en mi control de registro de actividades diarias o de 

evaluación diaria, las retomamos, si no, no le damos el uso, pero si se requiere que se le haga en esos temas que yo 

quiero reforzar, sí” (E1, AZARE, P28).  

Como menciona el enfoque formativo de la evaluación (SEP, 2017, p.124) “la posibilidad de que los 

estudiantes desarrollen una postura comprometida con su aprendizaje es una de las metas de la educación y para ello 

la realimentación que reciban como parte del proceso de evaluación, así como las actividades de metacognición, 

habrá de ser una experiencia positiva”, además de que “la realimentación y comunicación permanente con el 
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estudiante fortalece su autonomía y le permiten reflexionar y responsabilizarse de su aprendizaje, con la certeza de 

que cuenta con nuestro acompañamiento” (SEP, 2018, p.20).  

Por otro lado, otro de los usos de los portafolios que proponen los profesores es como un instrumento de 

autoevaluación por parte del alumno la cual está estrechamente vinculado con la comparación de lo que hizo el 

alumno antes y lo que está haciendo ahora. Por ejemplo, un profesor señala: 

“Mas que nada lo utilizo [los portafolios de evidencia] para que ellos vayan viendo el avance que han 

tenido porque, este, me gusta usarlo como para que los alumnos hagan una autoevaluación de su avance porque ven 

cómo eran sus trabajos cuando empezaron y cómo van avanzando, hasta yo misma les digo: ‘mira la diferencia entre 

este trabajo que me entregaste y el que estás haciendo ahorita, ¿ves algún avance?’ y ellos responden ‘no, sí, ¡a poco 

yo hacía eso tan feo!’…” (E1, CACE, P16). 

Como señala Dino-Morales, L. I. y Tobón, S. (2017), un aspecto digno de este instrumento es que no sólo 

presentan evidencias, sino que “cada una demanda una reflexión y análisis que permite a la persona autoevaluarse, 

conocer más a fondo su proceso de aprendizaje y encontrar sus debilidades, áreas de oportunidad y sus fortalezas; 

con ello se busca que posteriormente vayan en busca de la mejora, es decir, que apliquen la metacognición”. Con 

esto fundamentamos que el profesor promueve la reflexión personal del alumno al cuestionar sobre la evidencia que, 

en definitiva, permite conocer cómo el alumno ha avanzado; comentarios de los alumnos al decir: “maestra, he 

mejorado mucho en la escritura, voy bien… quiero mejorar” (E1, MAGO, P4) o “maestro, cómo escribía o cómo 

pensaba al principio y mire ahora cómo a lo largo del ciclo escolar hemos cambiado” (E1, AZARE, P44), sirven de 

ejemplo para ilustrar el aspecto del desarrollo de la escritura del alumno en secundaria en un periodo escolar a partir 

del análisis de las producciones realizadas. Como señala Cano (2005), la elaboración del portafolio se sustenta en 

tres pilares teóricos principales: 

1. El modelo práctico reflexivo en el que se otorga a la práctica reflexiva el papel central de la 

profesionalización docente. 

2. El modelo de aprendizaje constructivista porque enfrenta a quien lo elabora al desarrollo de actividades 

prácticas significativas y de habilidades de pensamiento de alto nivel. 

3. El nuevo paradigma evaluativo pues se convierte en un instrumento evaluativo porque permite el enlace 

con una evaluación auténtica. (Citado por Pérez R., M. M., p.27).  

Entendemos que la evaluación auténtica, según Ahumada (2005), se basa en una serie de principios 

constructivistas en el que hay “la necesidad de que los conocimientos previos sirvan de unión a los nuevos para 

generar una significación personal de lo aprendido; existen diferentes ritmos de aprendizaje; promulga que el 

aprendizaje es motivador cuando asume las metas a conseguir; y valora el desarrollo de un pensamiento divergente 

en que resulta fundamental la crítica y la creatividad” (Citado por Pérez R., M. M, p.25). Vale bien mencionar aquí 

que el primer pilar teórico hace referencia al papel reflexivo que lleva a cabo el profesor en su práctica docente, 

como menciona un entrevistado: 

 “…es una herramienta o una evidencia que te va a permitir ver cómo estás tú como maestro en cuanto a tu 

organización de aprendizaje…” (AZARE, P46). 

Además de que permite también reflexionar en torno al trabajo finalizado y generar una reflexión de uso, 

como el docente informa: 

“A mí me sirve como experiencia para preparar, o sea, si yo ya trabajé con un grupo y ya vi qué resultados 

tuve y vi que algunas actividades no me funcionaron, las rediseño y utilizo esos portafolios viejos de otros alumnos 

para rediseñar actividades” (E1, CACE, P22). 

Claramente vemos que la práctica docente se fortalece con los resultados obtenidos y se replantea a partir 

de las áreas de oportunidad.  

Por otro lado, otra perspectiva de la comparación es cuando el alumno toma conciencia de la cantidad de 

producciones realizadas en comparación con otros alumnos, le permite tomar conciencia de qué les hace falta, cuáles 

producciones no se entregaron en los momentos indicados, y es cuando el profesor interviene para conocer el 

motivo, como dice el docente:  

 “…de 20 actividades sólo tiene 2 ó 3, entonces le digo: “A ver, ‘¿qué está pasando contigo, a ver qué me 

entregaste?’, y así, pues también hacen conciencia ellos porque ven que los portafolios de evidencias de sus 

compañeros ya se están haciendo más grande y el de ellos siguen en su lugar” (E1, ROSME, P28).  

Como señala Capistran (2018) el portafolio de evidencias permite valorar y evaluar resultados, las 

producciones no se integran por azar, son aquellos contenidos que demuestran el aprendizaje, además “…permite 

llevar un método de autoevaluación, mediante el cual cada alumno asume su responsabilidad de su aprendizaje, es 

también un método integral, ya que el docente debe supervisar paso a paso su desarrollo” (Citado por Cu H., D. C. et 

al., 2019, p.80).  
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Opiniones de los profesores sobre el uso de los portafolios de evidencias en telesecundaria 

Las opiniones de los profesionales de Telesecundaria con respecto al trabajo que realizan con los portafolios 

de evidencias es tan importante porque rescatan las experiencias de lo que hacen en el aula con los alumnos, es 

cierto que construir este instrumento debe tener sentido al fijar metas y objetivos específicos en su elaboración, pero 

es conveniente también conocer qué piensan los profesores sobre este instrumento tomando en cuenta la trayectoria 

que tienen en el uso y aplicación considerando que a final de cuentas, todo esto contribuye en la mejorar de la 

enseñanza y el aprendizaje. 

Así pues, en opinión de los profesores entrevistados, una práctica muy común y generalizada de los 

portafolios de evidencia en este nivel educativo, es la de usarse como medio para comunicar el progreso del alumno 

a los tutores dado que estas producciones evidencian el trabajo del profesor y del alumno en un determinado tiempo, 

a esto mencionan que:  

“Sobre todo a la hora de dar calificaciones a los padres porque normalmente te dicen; ‘¿por qué reprobó mi 

hijo’, a bueno, ‘pues por esto, no me entregó esto, esto lo entregó, pero lo hizo así, esto lo hizo, pero lo hizo 

incompleto, esto nada más lo hizo por entregar, se le dio la retroalimentación, se le dijo que corrigiera esto y no lo 

corrigió, volvió a entregar el trabajo mal, entonces por esto tiene esta calificación’” (E1, CACE, P18).  

Este argumento del profesor está en concordancia con lo que dice Trejo (2019) cuando menciona que “el 

portafolio representa una tarea compleja que no solo implica la gestión y resguardo, sino un proceso de análisis 

profundo que conlleva a una reflexión consciente sobre el aprendizaje en el aula que busca lograr acciones futuras 

con base en los resultados obtenidos” (p.331), los cuales tienen que ver directamente con la comunicación entre el 

profesor y el tutor sobre las acciones, ejercicios, trabajos, proyectos y productos que hace en clase el estudiante y 

que finalmente está representado, en muchos de los casos, en las mismas producciones que han realizado, como 

indica también el Plan de Estudios 2022 (SEP, 2023, p.23) al decir que el papel de las familias en la escuela pública 

implica compartir decisiones y responsabilidades en beneficio de los estudiante a partir de que es relevante que las 

familias participen en las relaciones pedagógicas. En este punto resalta también el grado en que los tutores se 

involucran en el aprendizaje de los alumnos, como dice el docente:  

“…y que me ayuda a mí, en lo personal, a conocer el interés y la responsabilidad tanto del alumno como 

del papá” (E1, ZOMA, P28). 

Esto refleja la importancia que tienen los tutores en las actividades escolares dado que los primeros años de 

la vida de los niños, los padres ejercen un papel indiscutible en la formación que le proporcionan a sus hijos, 

“…sabiendo que los hijos, en esta edad de la infancia y la adolescencia, aprenden mucho más por las conductas, 

actitudes y valores que observan y viven en el seno de las familias…” (Cano, G. R. y Casado, G. M., 2015, p.20). Su 

intervención, en definitiva, permite mejorar el desempeño, siempre que haya una comunicación constante con el 

tutor, sin caer en el fastidio como menciona una entrevistada: 

“…los muchachos que no entregan o entregan mal, entonces regresan y regresan [a elaborar la 

producción]…en una ocasión una mamá vino y me dijo: ‘maestra, ¿qué se trae con mi hijo porque lo veo que lo 

vuelve a hacer y vuelve a hacer lo mismo y le dice usted que está mal?’…” (E1, ROSME, P32). 

Esto indica que es mejor valorar el portafolio de evidencias junto con el tutor, a esto los entrevistados 

sugieren de manera acertada que: 

 “…lo que podría hacerse es que los papás se involucraran más en la elaboración de los portafolios, 

enseñarles a sus hijos a organizarlo en casa, también aquellas actividades que queden en casa se deberían de 

resguardar [en el portafolio de evidencias] y así el papá va viendo en casa cómo va teniendo un avance, y el maestro 

lo va viendo en la escuela” (E1, AZARE, P48).  

Aquí vale mencionar la responsabilidad compartida con el tutor en cuanto a la asistencia del alumno en 

clase, uno de los entrevistados menciona que:  

“…hay niños que no llevan un orden adecuado del portafolio de evidencia y a veces por la inasistencia, 

faltan y no entregan todas sus actividades y al momento de ocupar esas actividades para reforzar un tema entonces 

no encuentran esa parte” (E1, MAGO, P28). 

La asistencia resalta como factor fundamental en la construcción del portafolio de evidencias, pues un 

alumno que asiste puntalmente a las clases tendrá mayor probabilidad de presentar todos sus trabajos, que aquellos 

que no lo hacen.  

Por otro lado, desde las diversas opiniones obtenida por los entrevistados, es importante resaltar algunas 

limitaciones presentada en la construcción del portafolio de evidencias, por ejemplo, mencionan que para construirlo 

se consume mucho recurso para elaborar las producciones, es decir, mucho papel en uso; a la vez que mencionan 

que requiere tiempo para las revisiones de cada una de ellas, así lo menciona un docente:  

Arte, Tecnología y Equidad en las  
Ciencias de la Educación – Hidalgo 2023 © Academia Journals 2023

Hidalgo, México 
18, 19, y 20 de octubre, 2023

Elibro con ISBN online 
979-8-89020-035-8 

Tomo 01 
49



“Es mucho papeleo, es mucho material o recursos para estar calificando, consume muchísimo tiempo estar 

revisando tantas producciones, porque sí se les tiene que dar un tratamiento especial, no es como una tarea simple 

para revisar” (E1, CACE, P45).  

De parte de los profesores hay un área de oportunidad que, en palabras de ellos, les permitiría mejorar la 

implementación de este recurso para aprovechar al máximo sus características, además de que entre esta propuesta 

resulta interesante incluir el uso más allá del término del ciclo escolar, así lo señalan: 

• “…poner rigurosidad de que todos los niños deben llevar [su portafolio de evidencias] y que tenga una 

secuencia para el siguiente ciclo escolar…y que continúe [el uso] ese portafolio de evidencia en el siguiente 

año” (E1, MAGO, P49). 

• “…pudiéramos mejorarlo [la construcción del portafolio de evidencias] si nos informáramos más de la 

función que tiene el portafolio…no es meter, meter y meter [evidencias o producciones] sino que tiene 

otras funciones, yo creo que eso podría informarnos más de realmente cuál es la función del portafolio, 

capacitarnos con talleres, para que realmente nosotros sepamos cómo lo podemos aplicar para que los 

muchachos mejoren” (E1, ROSME, P54). 

Lo anterior se relaciona con lo que Van Tarwijk, Driessen, Van Der Vleuten y Stokking (2007) señalan 

sobre los “tres factores principales que determina el éxito en su implementación: la congruencia entre el objetivo del 

uso del portafolio, su estructura y contenido; el modelo educativo en donde el portafolio se incorpora; y el soporte 

que se les proporciona a maestros, estudiantes y directivos, conjuntamente con la disponibilidad de una 

infraestructura adecuada” (Citado por Pérez R., M. M., p.27). En cuanto al primer factor enfatizamos que seguir un 

objetivo específico de uso del portafolio de evidencias, por parte del profesor, es determinante en su construcción y 

elaboración, ese objetivo tiene que ver directamente con la enseñanza y el aprendizaje del alumno; en el segundo 

factor es importante resaltar que en las reformas educativas aplicadas al sistema educativo ha prevalecido en 

México, desde 1992 hasta la fecha, el enfoque constructivista en la educación además de que se ha enfatizado el 

concepto de competencia y calidad (SEP, 2023, p.48), así pues, si tomamos en cuenta estos elementos, podemos citar 

el planteamiento del Plan 2011 en el que menciona al portafolio de evidencias como el concentrado de evidencias 

que demuestra el desempeño del estudiante, además de que como herramienta es muy útil para la evaluación 

formativa (SEP, 2013, p.46) y en el Plan 2017 se menciona como técnica de evaluación semiinformal que 

corresponden a insumos para la evaluación cualitativa y cuantitativa (SEP, 2018, p.23). Con esto se demuestra que 

este enfoque formativo sigue vigente. El tercer y último factor que mencionan los autores hace referencia al soporte 

que se les proporciona a maestros y directivos, como los docentes entrevistados mencionan en lo referente a la 

capacitación profesional en este tema.  

Otra opinión a enfatizar es la necesidad de uso de las producciones pues se limitaría mucho si: 

 “…nada más se quede ahí en guardar las producciones de textos y no se les dé un acompañamiento tanto al 

aprendizaje en todo lo largo del proceso que se esté utilizando, como apoyo en temas que ya se vieron, que han 

tenido un avance y que ya hay una producción de textos que a ellos le permitan tener un aprendizaje previo” (E1, 

MAGO, P41). 

Como menciona Díaz, Romero y Heredia (2011), al señalar que “…se requiere establecer los objetivos y 

criterios de la producción final, pues de lo contrario, los productos podrían producir diseños personales que dan 

mayor importancia a la estética que a las reflexiones y evidencias de las competencias de aprendizaje” (Citado por 

Trejo, G. H., 2019, p.331), esto indica la importancia que tiene el fijar objetivos y criterios específicos tanto para las 

producciones que van a realizar como para los diferentes usos del portafolio de evidencias.  

Finalmente, en opinión de los profesores entrevistados una de las ventajas de uso es que  

• “…sí es una herramienta muy buena, sobre todo cuando trabajas por proyectos, porque un solo proyecto te 

permite manejar, este, las diferentes asignaturas y como nosotros damos todas las materias, siento que nos 

permite hacer en un conjunto todo, pues ponerlo solo en un solo trabajo y…valorar de manera global las 

habilidades…” (E1, CACE, P59 y 61), y 

•  “…somos los maestros [de telesecundaria] que damos todas las asignaturas, no es como si diéramos una 

nada más, y nada más vamos a una, calificamos ese proyecto te lo puedes llevar a casa, pero aquí son todas 

las asignaturas y muchas veces, muchas están vinculadas con las otras…” (E1, ZOMA, P56). 

Aquí se presenta una ventaja muy importante pues en telesecundaria un maestro organiza y construye el 

proceso de enseñanza en el aula para promover acuerdos y nuevos aprendizajes, éste al dirigir todas las asignaturas 

puede vincular de manera permanente lo que se aprende en cada materia apoyándose del portafolio de evidencias.  

 

Conclusiones 

 Los resultados obtenidos permiten conocer los alcances que ha tenido y tiene el uso de los portafolios de 

evidencias desde la mirada de los profesores de Telesecundaria en el nivel básico. Muchos docentes se han 
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beneficiado y se siguen beneficiado en la implementación de este recurso en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

como se ha evidenciado, el uso favorece principalmente a la retroalimentación que hace el docente al alumno de 

forma permanente durante un periodo escolar; sirve además para promover, establecer y fortalecer procesos de 

autoevaluación reflexivo en el alumno en un determinado tiempo, e incluso, sirve de reflexión al mismo profesional 

de la educación, es decir, es un recurso que permite al docente reconocer aciertos y áreas de oportunidad para 

reajustar el proceso educativo de manera conveniente. También es relevante mencionar que, en opinión de los 

docentes, este recurso es adecuado para generar la comunicación con los tutores y evidenciar el trabajo que se hace 

en el aula y que beneficia mucho si el portafolio de evidencia es usado de manera regular, siempre que se le pida al 

alumno su revisión de temas, proyectos, y otras producciones necesarias. 

 Al reproducir el estudio de este trabajo es importante saber que la construcción de los portafolios de 

evidencias toma su tiempo, por tanto sería útil estudiarlo al finalizar su construcción, lo cual puede ser al terminar el 

ciclo escolar, ello permite ilustrar de manera pertinente lo que se ha realizado en un periodo, de igual manera, 

aunque es un recurso muy utilizado, será bueno identificar aquellos docentes que en su trabajo cotidiano conocen 

apropiadamente su construcción y alcances de los portafolios de evidencias para que los resultados sean óptimos. 

Aunado a esto, será conveniente conocer cómo se usan en otras modalidades de estudios de secundaria y cómo se 

promueve el uso, para aprovechar todas las experiencias docentes.  

A partir de esta investigación se sugiere estudiar de manera más específica cómo los portafolios generan 

aprendizajes en los alumnos, pero desde el estudio y la mirada del alumno, temas como el de la metacognición y la 

motivación parecen relevante en este sentido. Así también, queda campo por estudiar, en la mirada de los tutores, los 

alcances específicos que tienen los portafolios de evidencia en ellos. Por otra parte, al ser este instrumento un 

recurso de diversos usos, será necesario conocer otras experiencias exitosas en su uso para poner de manifiesto el 

impacto que tiene en los procesos de aprendizaje, lo que requiere, sin duda, trabajo colaborativo entre profesores.   

Finalmente es importante señalar que a partir de este trabajo se propone reflexionar en torno a las 

experiencias profesional vertida en el análisis, éste es un punto de partida para conocer y experimentar las ventajas 

de uso de este instrumento, a la vez que permite sugerir la realización de talleres que permitan a los docentes 

unificar criterios en su construcción y compartir las experiencias realizadas. En definitiva, todo lo anterior 

contribuye a mejorar las prácticas en el aula, pero principalmente en el aprendizaje de los alumnos.  
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La Rueda de las Emociones como Estrategia para Identificar el Estado 
Emocional del los Estudiantes 

 

Dra. Perla Ixchel Cuevas Juárez1, Dra. María Erika Olmedo Cruz 2,  Ing. Roberto Flores Torres 3  

 
Resumen—El presente trabajo forma parte del proyecto de investigación generado en el CECyT No 3, Estanislao Ramírez Ruíz y 

el CECyT No 14, Luis Enrique Erro titulado: “Kit de primeros auxilios emocionales como estrategia de acompañamiento 

tutorial para la atención integral del estudiante politécnico” con clave SIP: 20231220. En una primera etapa se selecciona el 

instrumento, se aplica para realizar el diagnóstico y se establecen resultados con el fin de identificar las emociones predominantes 

que deben atenderse para la construcción del kit de primeros auxilios emocionales. 

 

Palabras clave—emociones, rueda de las emociones, instrumento, diagnóstico, tutoría  

 

Introducción 

El presente trabajo forma parte del proyecto de investigación generado en el CECyT No 3, Estanislao Ramírez 

Ruiz y CECyT 14, Luis Enrique Erro, titulado: “Kit de primeros auxilios emocionales como estrategia de 

acompañamiento tutorial para la atención integral del estudiante politécnico” con clave SIP: 20231220 

Las emociones forman parte de nuestra vida diaria, diferentes autores señalan la importancia del manejo adecuado 

de emociones e incluso señalan que esta es más importante que el coeficiente intelectual ya que son parte fundamental 

para que el individuo tome decisiones adecuadas para el logro de objetivos. 

Sin embargo, el evento de la pandemia y el confinamiento provoco un aumento de los casos denominados 

trastornos emocionales o mentales; como la ansiedad y la depresión como se menciona en OMS (2022), en una etapa 

compleja como lo es la adolescencia, además de enfrentar los cambios significativos propios de la edad, tuvieron que 

lidiar con el aislamiento, diferentes tipos de duelos, fue una situación atípica donde las circunstancias fueron rebasadas 

por el adolescente. 

Dentro de la parte biológica, podemos decir que dentro del cerebro la amígdala almacena recuerdos emocionales 

y es ahí donde existe una mente emocional mientras que el hipocampo reconoce los significados y registra los hechos, 

por lo que se dedica a la parte lógica de nuestras actividades. En caso de estrés o ansiedad, o incluso en situaciones de 

alegría intensa, un nervio que conecta el cerebro con las glándulas suprarrenales estimula la secreción de las hormonas 

adrenalina y noradrenalina, disponiendo así al cuerpo para responder ante una urgencia. Estas hormonas activan 

receptores del nervio vago que transmite los mensajes del cerebro que regulan la actividad cardiaca y a su vez devuelve 

las señales al cerebro activando estas hormonas. Se sabe que los sentimientos son indispensables para la toma racional 

de decisiones. El aprendizaje emocional que la vida nos proporciona ayuda a eliminar ciertas opciones y descartar 

otras. Así el cerebro emocional está tan implicado en el razonamiento como lo está el cerebro pensante (Goleman, 

2018) 

Las emociones son importantes para el ejercicio de la razón. La emoción guía nuestras decisiones a cada instante, 

trabajando de la mano con la mente racional y capacitando (o incapacitando) el pensamiento mismo. Así tenemos dos 

cerebros y dos clases diferentes de inteligencia: La inteligencia racional y la inteligencia emocional y nuestro 

funcionamiento en la vida está determinado por ambos (Goleman, 2018). 

La inteligencia emocional bien trabajada y gestionada nos hace personas capacitadas para relacionarnos con 

nosotros mismos y con el resto de las personas. Nos impulsa a dar un uso constructivo a partir de toda la información 

emocional que tenemos de nosotros mismos y del resto de las personas. Nuestro cociente intelectual depende en gran 

medida del fruto de nuestras decisiones, nuestra felicidad y por tanto del destino (Arrabal, E. S/F). 

El coeficiente emocional se refiere al nivel de desarrollo y capacidad de gestión controlada por parte de nuestras 

propias emociones con el fin de que nos ayuden de manera positiva en nuestras decisiones y nuestra felicidad 

(Arrabal, E. S/F) 

A partir de 1972 ha resurgido con mayor éxito la idea de que hay emociones fundamentales o primarias y 

diversos estudiosos concuerdan que estas son 6. alegría, tristeza, miedo, disgusto, sorpresa y la ira. 
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Según Diaz, J y E. Flores (2001). Plutchik (1980) elaboró un modelo taxonómico de las emociones colocando 8 

primarias en un círculo de tal manera que las menos similares se encuentren en mutua oposición. 

 

• Alegría es lo opuesto a la tristeza. 

• Miedo es lo contrario a la ira. 

• Anticipación es lo opuesto a la sorpresa 

• Aversión es lo opuesto a la confianza. 

 

Combinaciones. La combinación de 2 emociones principales origina otras emociones secundarias. Por ejemplo, la 

anticipación y la alegría se combinan para el optimismo. La alegría y la confianza se combinan para ser el amor. La 

tristeza y la sorpresa se combinan para la decepción, la aversión y la ira provocan el desprecio. 

 

Las emociones se intensifican a medida que se mueven desde el exterior hacia el centro de la rueda, lo que también 

se indica mediante el color: cuanto más oscura es la sombra, más intensa es la emoción. Por ejemplo, la ira en su 

menor nivel de intensidad es la molestia, en su nivel más alto se presenta la ira, una sensación de aburrimiento puede 

intensificarse al odio si no se controla, que es un color púrpura oscuro, como se explica en S/A(2020) 

Bisquerra (s/f) (En Oliveros y Verónica, (2018) define la conciencia emocional como la capacidad para tomar 

conciencia de las propias emociones y de las emociones de los demás, incluyendo la habilidad para captar el clima 

emocional de un contexto determinado. Esta competencia pasa por reconocer, identificar y concientizar los propios 

sentimientos y emociones para poder darle el nombre que le corresponden, en lugar de sentirse “bien” o “mal” 

 

Bisquerra (2009) en su libro psicopedagogía de las emociones agrupa las emociones en: positivas, negativas, 

ambiguas, sociales y estéticas. 

 

El universo de las emociones propuesto por Bizquerra incluye:  

 

Las emociones positivas: alegría, amor, felicidad 

 

Las emociones negativas: miedo, ira tristeza, asco y ansiedad 

 

Las emociones ambiguas: Sorpresa, emociones sociales y emociones estéticas. 

 

Diaz J. y E. Flores (2001). Afirman que las emociones pueden ser agrupadas en términos de familias que sugieren 

afectos similares. Incluyendo colores para agrupar sentimientos. La complejidad radica en agrupar los campos ya 

que un término puede designar varias emociones. Utiliza un grupo o “familia” de palabras que designas un rango 

relativamente homogéneo y definido de emociones, aunque cada uno tiene una sutil especificidad en su significado. 

Definiendo 28 conjuntos que agrupan las emociones. En un primer conjunto agrupan 15 términos: calma, quietud, 

sosiego, despreocupación, tranquilidad, paciencia, reposo, placidez, relajación, alivio, armonía, serenidad, 

impasibilidad, consuelo y paz. Así se trata de un grupo relativamente homogéneo y definido de emociones aunque 

cada uno tiene un significado específico. 

 

Diaz J. y E. Flores (2001). Proponen que para cada conjunto de palabras de términos afines se puede elegir la 

palabra más clara precisa y común, además utilizando un sistema de clasificación por colores. Así los 28 términos 

seleccionados son: Calma, tensión, certeza, duda, compasión, ira, diversión, aburrimiento, agrado, desagrado, 

alegría, tristeza, placer, dolor, satisfacción, frustración, deseo, aversión, amor, odio, valor, miedo, vigor, 

agotamiento, entusiasmo, apatía, altivez y humillación.   

 

Respecto a la intensidad en la que se sienten las emociones proponen que cada conjunto de palabras afines denota 

intensidades distintas y que, por lo tanto, se pueden ordenar en una secuencia de acuerdo con la intensidad de 

emoción que designan. Además de la intensidad de la emoción los conjuntos propuestos tienen un conjunto de 

palabras opuestas o antónimos. 

 

Diaz y Flores (2001). Proponen el uso de una rueda cromático donde los colores complementarios se colocan en 

oposición mutua, ordenando las emociones en los ejes ya planteados. 
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La importancia de la inteligencia emocional en estos momentos es relevante tanto por la situación post pandemia, 

y como los indican los diferentes autores al respecto, además el estudiante en el nivel medio superior se encuentra en 

procesos de cambios y adaptación, es importante que identifique que tipo de emociones tiene, las gestione y tenga 

estrategias para manejarlas en caso de crisis  

 

Descripción del Método 

Como parte del trabajo de la tutoría en el IPN, tenemos las figuras de: Tutor individual y tutor grupal, dentro de 

las cuales el profesor detecta y atiende las distintas problemáticas de las esferas de atención. Dentro de la atención 

especializada y canalización encontramos el apoyo y orientación psicosocial. Donde el profesor identifica y canaliza 

de acuerdo con las necesidades del alumno. Hemos encontrado que el área de atención psicológica no alcanza a atender 

toda la demanda del centro escolar. Por lo que resulta fundamental tener estrategias disponibles para la detección y 

contención emocional. 

En el presente trabajo buscamos utilizar la propuesta de Diaz y Flores (2001) para identificar los 14 ejes 

fundamentales del sistema afectivo. Para reconocer situaciones de crisis y dar contención y canalización para la ayuda 

especializada. 

     El modelo circular del sistema afectivo es un plano cartesiano definido por dos planos ortogonales una horizontal 

de activación (excitación a la derecha, relajación a la izquierda) y otra vertical de valor hedónico (agrado arriba y 

desagrado abajo). Se ubican 14 ejes de emociones polares antónimas (Diaz y Flores, 2001). 

 

Diaz y Flores (2001) designan 14 ejes fundamentales del sistema afectivo. 

 

1. Calma  Tensión 

2. Certeza  Duda 

3. Compasión  Ira  

4. Diversión  Aburrimiento 

5. Agrado  Enojo 

6. Alegría  Tristeza 

7. Placer   Dolor 

8. Satisfacción  Frustración 

9. Deseo   Aversión 

10. Amor  Odio 

11. Valor  Miedo 

12. Vigor   Agotamiento 

13. Entusiasmo  Apatía 

14. Altivez  Humillación 
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Se adapto la rueda de las emociones para generar el siguiente instrumento para identificar los 28 ejes 

emocionales, con 3 sinónimos Según Flores y Diaz (2001) para facilitar la identificación de la emoción 

 

Nombre: _____________________________________________ Grupo:_______________ 

 

Situación académica: (regular o irregular) ___________________ 

1.- Describe con tus palabras que situación estas viviendo, y después contesta. 

 

Las emociones o sensaciones que actualmente experimento son: 
 

  

 Si No 

Calma: Quietud, tranquilidad, paz   

Tensión: Preocupación, ansiedad, agobio    

   

Certeza: Seguridad, disposición, confianza   

Duda: Desconfianza, indecisión, incertidumbre   

   

Compasión: Lástima, misericordia, generosidad   

Ira: Coraje, furia, rabia   

   

Placer: Gusto, deleite, gozo   

Dolor: Aflicción, sufrimiento, amargura   

   

Diversión: Distracción, entretenimiento, esparcimiento   

Aburrimiento: Disgusto, desesperación, fastidio.   

   

Satisfacción: Éxito, triunfo, orgullo   

Frustración: Decepción, fracaso, desaliento   

   

Agrado: Contento, satisfacción, bienestar   

Desagrado: Insatisfacción, irritación, hastío   

   

Deseo: Ilusión, esperanza, aspiración   

Aversión: Asco, rechazo, repulsión   

   

Alegría: Felicidad, entusiasmo, dicha   

Tristeza: Nostalgia, depresión, melancolía, soledad   

   

Amor: Cariño, aprecio, afecto   

Odio: Desprecio, resentimiento, rencor   

   

Valor: Esfuerzo, ímpetu, audacia   

Miedo: Temor, terror, pánico   

   

Entusiasmo: Inspiración, voluntad, ánimo   

Apatía: Flojera, pereza, indiferencia   

   

Vigor: Energía, fortaleza, impetuosidad   

Agotamiento: Cansancio, debilidad, fatiga   

   

Altivez: Soberbia, arrogancia, orgullo   

Humillación:  Vergüenza, timidez, Modestia   
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A partir de la tabla generamos un formulario en línea para conocer las emociones predominantes en los alumnos 

tutorados. Donde incorporamos los 14 ejes de las emociones, con el fin de que puedan identificar sus emociones al 

final del semestre.  

 

Comentarios Finales 

Resumen de resultados 

     Se hizo la encuesta a alumnos de 2º, 4º y 6º semestre, algunos de los cuales presentan la situación académica de 

Dictaminados porque deben materias y tienen que pasarlas obligatoriamente para volverse alumnos regulares. 

      De la encuesta 44% son alumnos del 2º semestre, 32% son alumnos de 4º semestre y el 20% alumnos de 6º 

semestre. El 72% son alumnos regulares y el 16% debe de 1 a 3 materias. 

 

Los resultados de las emociones expresadas por los alumnos se resumen en la siguiente tabla: 

 

Emoción porcentaje Emoción  porcentaje 

Calma 16% Tensión 84% 

Certeza 40% Duda 60% 

Compasión 88% Ira 12% 

Amor 80% Odio 20% 

Deseo 80% Aversión 20% 

Placer 68% Dolor  32% 

Agrado 64% Desagrado 36% 

Altivez 100%   

Valor 52% Miedo 48% 

Alegría 64% Tristeza 36% 

Satisfacción 52% Frustración 48% 

Entusiasmo 56% Apatía 44% 

Diversión 76% Aburrimiento 24% 

Vigor 24% Agotamiento 76% 

 

Las emociones consideradas positivas como el amor, deseo, placer, agrado, alegría, diversión se presentan en 

mayor media en la mayoría de los casos, siendo que la altivez en el 100%. En cuanto a las emociones que nos llaman 

la atención porque pueden ser el detonante de problemas emocionales como la ansiedad el 78% de los alumnos dicen 

sentir tensión el 60% duda y el 76% agotamiento. El mayor equilibrio emocional se observa en el eje valor 52% miedo 

48%, satisfacción 52% y frustración 48%, el eje entusiasmo 56% y apatía 44% 

En el instrumento adaptado de la rueda de las emociones se busca un ejercicio de metacognición para que el 

alumno logre identificar las emociones que puede sentir en un momento determinado en su actividad académica y su 

entorno, en este caso pudimos identificar que las emociones que afectan a la mayor parte de esta muestra de 

estudiantes al final del semestre son tensión, duda y agotamiento. Pero observamos un predominio de emociones 

consideradas positivas el amor, deseo, placer, agrado, alegría, diversión. De acuerdo con los resultados, 

consideramos que no fue necesaria la canalización a servicios de atención psicológica. En los casos donde se detecte 

una mayor situación de desagrado o insatisfacción se procede a realizar entrevistas a profundidad como parte del 

acompañamiento al alumno tutorado, es importante recalcar que las emociones van fluctuando de acuerdo con el 

desarrollo del semestre, por lo que se debe estar alerta de cualquier cambio drástico en el comportamiento del 

alumno. 

La tutoría académica es un proceso de acompañamiento a los estudiantes, con el presente instrumento el maestro 

tutor puede identificar las emociones por las que está atravesando el estudiante en determinado momento. En esta 

primera etapa se utilizó con alumnos tutorados al final del semestre y nos da como resultado que predomina la 

tensión duda y agotamiento lo cual se debe a la entrega de calificaciones finales, por lo que es necesario generar 

estrategias de apoyo para el manejo de sus emociones para que el alumno disminuya este nivel de tensión y canalice 

de una forma más adecuada dichas emociones. 

 
Conclusiones 

La inteligencia emocional es la capacidad de afrontar las adversidades en nuestra vida, buscando lograr un 

equilibrio emocional en cada esfera de la vida. Al final del semestre los alumnos muestran tensión agotamiento y duda 

que puede detonarse en estrés, sin embargo, en este estudio observamos que existen muchas áreas donde hay un 
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equilibrio emocional en el miedo, la frustración y la apatía y un predominio de emociones como la alegría, la 

satisfacción, etc. Ya que a pesar de la tensión del fin del semestre las otras áreas emocionales como el amor y el placer 

son bastante satisfactorias para los estudiantes.  

 

Recomendaciones 

Generar estrategias de apoyo para que el estudiante aprenda a manejar de manera adecuada sus emociones al 

final del semestre con el objetivo de disminuir la tensión, la duda y el agotamiento para canalizar de manera más 

adecuada las emociones. 
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Los Docentes Toman la Palabra: Estrategias y Retos en la Disminución 
de Barreras para el Aprendizaje y la Participación en una Escuela 

Primaria, Empleando la Inclusión en el Aula 
 

Lic. Imilsis Asunción Domínguez Cámara 

Resumen- La presente investigación aborda el tema de barreras para el aprendizaje y la participación que se establece en el marco 

de la educación inclusiva bajo la necesidad de disminuir las barreras en las aulas basado en el enfoque pedagógico de las estrategias 

que implementan los docentes para la enseñanza-aprendizaje con estos alumnos, entre los objetivos específicos se encuentra analizar 

los retos y describir las estrategias que los docentes deben implementar al trabajar con alumnos que presentan barreras por lo cual 

se retoman algunos autores para contribuir a la claridad del tema, realizando una investigación que se encuentra dividida en dos 

categorías, estrategias y retos que enfrentan los docentes en este proceso de enseñanza-aprendizaje con alumnos BAP mediante el 

análisis de las entrevistas y resultados en la mejora de las estrategias implementadas para poder concluir con la mejora de la 

enseñanza y atención a la diversidad con el concepto de inclusión. 

Palabras claves- Educación, Proceso enseñanza-aprendizaje, Tics, BAP, Inclusión. 

Introducción 

El presente artículo corresponde a un estudio de caso de tipo cualitativo ya que permite recopilar y analizar 

información acerca de las opiniones y experiencias de los informantes que en este caso son los docentes pertenecientes 

a la escuela en la que se realizó el análisis, por lo cual el tema es derivado de la importancia que tiene la visión de una 

educación inclusiva en los sistemas educativos hoy en día, teniendo como referente reducir las barreras del aprendizaje 

y la participación que existe en las escuelas primarias, logrando la inclusión de todos los alumnos. 

El estudio tiene como propósito general investigar los retos y estrategias implementadas por los docentes 

sobre inclusión en el aula para favorecer a los alumnos que presentan barreras para el aprendizaje y la participación 

(BAP) en la educación primaria. Posteriormente, entre nuestros objetivos específicos podemos hacer énfasis en 

identificar cuáles son los problemas de inclusión en alumnos que presentan BAP más recurrentes y a partir de ello 

conocer las estrategias que utilizan los docentes para trabajar con estos niños mediante la observación de sus prácticas 

pedagógicas que realizan en sus escuelas para lograr la inclusión en el aula. 

En este articulo nos enfocaremos en destacar dos categorías iniciando con la primera que lleva como título 

los retos que existen con alumnos que presentan barreras para el aprendizaje y la participación, dando a conocer las 

dificultades que enfrentan los docentes al trabajar con alumnos que presentan BAP durante su práctica docente y 

centrarnos en como logran enfrentar esos retos, se concreta con la segunda categoría nombrada las estrategias que 

implementan los docentes con alumnos que enfrentan BAP para la enseñanza-aprendizaje, haciendo relevancia a las 

estrategias que los docentes deben llevar a cabo para favorecer la formación de sus alumnos, logrando la inclusión en 

el aula. 

 

Metodología 

Procedimiento 

La presente investigación mediante las entrevistas permitió abordar temas relevantes para la discusión y 

observación del informante, mediante una descripción de las experiencias de cada uno de ellos, procediendo a la 

interpretación hacia el objeto de estudio, dando respuesta a la pregunta y objetivos del artículo de investigación.  

Cabe mencionar que fue de mi interés conocer a profundidad las estrategias que implementaban los docentes 

para disminuir las BAP y a la vez emplear la inclusión dentro del aula, la escuela estudiada fue una primaria del 

municipio de Tenosique, Tabasco ubicada en una comunidad, por lo cual mis sujetos informantes fueron los docentes 

de esta escuela, su organización consta de cinco docentes frente a grupo y un director, el contexto es un poblado rural 

que posee muy pocas tiendas, la primaria cuenta con apoyo de USAER que asisten los días martes, por lo cual los 

maestros implementan estrategias para disminuir las BAP de forma autónoma. 

La técnica de investigación fueron entrevistas semiestructuradas debido al tipo de preparación previa del 

guion de entrevista aplicado, basado en 15 preguntas sobre las BAP y la inclusión, realizadas a los profesores de esta 

escuela, fueron aplicadas en un horario de 4 a 5 de la tarde en casa de cada sujeto informante, se adaptaron los horarios 

de acuerdo a las actividades y tiempo de los entrevistados, muy amables aceptaron la entrevista y algunos pidieron 

ocultar su identidad, se les preguntaba y al responder se creó un ambiente tranquilo y sano donde surgían otras 

preguntas en relación al mismo tema, lo que permitió una conversación fluida ya que los docentes explicaban cada uno 
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de los cuestionamientos acerca de lo que se preguntaba. Al finalizar se agradecía el tiempo prestado y la amabilidad, 

cabe mencionar que las respuestas de los docentes eran muy similares de acuerdo al trabajo que realizan día a día con 

los alumnos que presentan barreras, dando por hecho que cada maestro busca e indaga las estrategias que cree 

pertinente para trabajar en el aula y que lograr la inclusión no es tarea fácil, pero si se logra. 

 

Análisis 

A partir de la aplicación de las entrevistas se pudo analizar que mediante el manejo de las estrategias de cada 

docente se implementan las que consideran adecuadas de acuerdo a sus alumnos y las barreras que presentan de lo cual 

se menciona: “Todos los días es un reto llevar el conocimiento a cada uno de los estudiantes y que ellos lo adquieran, 

por tal motivo es de vital importancia el uso de los recursos didácticos, planeaciones adecuadas y de valoración”. (E1, 

Flor, P.25) Uno de los propósitos del docente es lograr que todos sus alumnos aprendan buscando las herramientas 

necesarias, indagando y aportando los conocimientos pertinentes para el logro de los aprendizajes esperados, por lo 

cual, para Buisán el diagnóstico pedagógico es el conjunto de técnicas y actividades de medición e interpretación cuya 

finalidad es conocer el estado de desarrollo del estudiante. Nos facilita la identificación de las características personales 

que pueden influir en el progreso del alumnado y de sus causas, tanto individualmente como en grupo. Consiste en 

saber cómo se desarrolla, evoluciona el proceso de enseñanza- aprendizaje del alumnado y su maduración personal en 

el medio escolar y familiar. (2008, p.3).  

Con base al autor un diagnóstico permite una orientación dirigida a tomar decisiones sobre el proceso del 

estudiante, permite al docente conocer las habilidades, actitudes y procesos que requiere su alumno para la enseñanza-

aprendizaje de acuerdo a sus avances y procedimientos que requiere durante su proceso, un diagnóstico permite ser 

reflexivo y dinámico para implementar las actividades pertinentes. 

En relación a lo anterior podemos aportar que es a través de las planeaciones de aula, que el docente puede 

proyectar las oportunidades de aprendizaje a través de las cuales dará respuesta a la totalidad del grupo. En la 

planeación didáctica, también se proponen las formas de interacción que permiten lograr el mayor grado posible de 

comunicación y de participación de todos los estudiantes sin perder de vista las necesidades particulares de cada uno 

para alcanzar los aprendizajes esperados. (SEP, 2012, p.18)  

Como sabemos, la planeación es flexible y es uno de los materiales importantes del docente en el cual se 

plantean las estrategias implementadas con los alumnos, modificando las observaciones y avances de cada uno de ellos 

para dar seguimiento y lograr que se cumplan los aprendizajes esperados en su totalidad, es necesario agregar las 

observaciones y actividades diferenciadas dentro de ellas, con el fin de darle un seguimiento adecuado para lograr el 

avance significativo en el alumno. 

Otro recurso importante son las habilidades didácticas para la atención a la diversidad ya que son el efecto 

generalizador de la proyección formativa de la formación y permanente para el logro de un docente capaz de dirigir 

sus prácticas educativas hacia una respuesta educativa heterogénea y ofrecer todas las oportunidades para el desarrollo 

a los educandos. (Guirado, 2017, p.7)  

Los docentes deben trabajar con actividades que busquen lograr la inclusión basándose en lo didáctico, 

materiales apropiados para lograr resultados adecuados y motivación e interés por parte de sus alumnos. Todo lo 

anterior parte de los retos que los docentes deben enfrentar dentro de sus actividades cotidianas. Al hablar de retos, nos 

enfocamos a las diferentes situaciones que pueden presentarse de acuerdo al contexto y actividades del alumno en 

especial al hacer referencia a los alumnos que presentan BAP. 

La creación de espacios coordinado por el maestro y cuyo objetivo es ayudar a superar las dificultades de 

aprendizaje que se detecten individual o grupalmente en cada evaluación y que en su desarrollo pueden concretarse en 

una diversidad de medidas que van desde el uso de actividades grupales como el aprendizaje cooperativo, la creación 

de grupos de trabajo en horarios extra clase, hasta las acciones dirigidas por el docente como el trabajo personal 

tutorizado y la intervención de dos profesores en una misma aula (Martínez, 2005, P.35). Las estrategias que el docente 

implementa deben de estar basado en espacios adecuados para trabajar y apoyar a minimizar esas barreras que se 

presentan en sus alumnos ampliando el enfoque de diversidad, el trabajo colectivo y cooperativo para la mejora de los 

aprendizajes. 

 

Resultados  

A partir de los resultados obtenidos podemos mencionar que los alumnos que presentan barreras necesitan ser 

escuchados y apoyados, eso forma parte de la motivación para que un alumno logre por sí mismo aprender a depender 

por sí solo, en ocasiones no en su totalidad, pero si en su mayoría, los docentes son los pilares de este seguimiento para 

lograr los avances y apoyos necesarios, desgraciadamente en ocasiones la sociedad los limita a brindarles el apoyo y 

empatía a estos alumnos.  
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Uno de los problemas principales de inclusión influye mucho desde la parte social, es necesario desde casa 

fomentar los valores y dar paso a la diversidad para cambiar la perspectiva y poder lograr que los pequeños desde niños 

tengan otro concepto al tratar con una persona que presenta barreras, la inclusión es la aceptación a la diversidad y no 

solo se trata de darle seguimiento a un solo alumno si no se trata de beneficiar a todos al lograr la socialización y 

trabajo colectivo en las aulas. “Eliminar barreras dentro de las aulas o los centros escolares, no solo se beneficia a 

algún alumno en particular, sino que se logra impactar en todas y todos los alumnos, ya que el principio de la inclusión 

es el reconocimiento de la diversidad” (Covarrubias, 2013, p.147). Los tipos de barreras para el aprendizaje y la 

participación son coincidentes en lo esencial ya que en su mayoría todas incluyen aspectos donde puedan generarse 

los diferentes contextos que permiten interactuar al alumno. 

Para la educación básica se propone que la escuela asuma los principios de educación inclusiva, que en el 

consejo técnico escolar  se aborden a profundidad las problemáticas y formas de intervención del alumnado en situación 

de riesgo de exclusión y las barreras que presente cada estudiante; se reconozca al aula como el espacio ideal para la 

atención de estos alumnos y realice trabajo conjunto para atender la condición y las características de cada estudiante 

con la finalidad de poder disminuir o eliminar loas barreras.  

 

Conclusiones  

El presente articulo retoma la importancia de minimizar las barreras que están delimitando a los estudiantes a 

garantizar una educación con igualdad para todos por lo cual se proponen estrategias pertinentes para el trabajo en las 

aulas regulares partiendo de un proceso sistemático de diagnóstico, contando de igual forma con los recursos necesarios 

tanto humanos como materiales, que faciliten el proceso de educación inclusiva, la inclusión en ocasiones es como una 

utopía que busca que se haga realidad. 

El reto que enfrenta la educación regular como los servicios de apoyo ante una visión inclusiva de la escuela 

radica principalmente en la reconceptualización de ambos y el papel que los diferentes actores deben asumir para la 

identificación, eliminación o minimización de las barreras. 

La formación de los docentes y su actualización permanente también es fundamental para poder atender 

adecuadamente a la diversidad de sus alumnos de forma individualizada y adecuada, en resumen se busca conseguir 

un mayor nivel de autonomía y flexibilidad que logre establecer el principio de inclusión educativa como eje 

fundamental, lo que implicaría realizar cambios y metodologías significativas que permitan el avance constante del 

estudiante en este caso del alumno que presenta barreras para lograr su desarrollo, avance e igualdad dentro de las 

aulas y la vida en sociedad.  

Para finalizar al hablar de inclusión sabemos que se logra una mejor convivencia, se da apertura a la 

diversidad, se ofrecen oportunidades a los alumnos y la sociedad para aprender a relacionarse con respeto a la diferencia 

y a valorar a todos por igual, se busca principalmente que el alumno que presenta BAP también pueda ser independiente 

y capaz de resolver problemas de su vida diaria, reconocer que la inclusión es un trabajo de todos, se busca lograr  

disminuir las barreras basado en un contexto apropiado para la formación integral y de calidad para ser capaces de 

desenvolvernos en la vida cotidiana. 

 

Limitaciones 

Por otra parte como bien sabemos  los niños no discriminan a veces somos los seres humanos los que con 

nuestras acciones hacemos que el niño vaya adoptando esos actos incorrectos, si nosotros cambiáramos nuestro 

pensar y fuéramos más empáticos, todos pudiéramos ser aceptados en sociedad, cambiando la cultura de las familias, 

por lo cual se ven involucrados otros factores fuera de la escuela lo cual provoca barreras a la hora de enseñar por 

ello es importante cambiar ese pensar, acciones y lograr esa vinculación y apoyo entre todos. 

Los investigadores interesados en continuar esta investigación podrían enfocarse en el tema de inclusión ya 

que es un concepto bastante amplio que tiene mucha influencia hoy en día en nuestra sociedad, dar el seguimiento a 

conocer más sobre las barreras para el aprendizaje y la participación (BAP) es algo que implica apertura de conceptos 

para poder trabajar con mejor fluidez y aprendizaje dentro de las aulas, se requiere propiciar y establecer espacios de 

participación inclusivos dentro y fuera de las aulas, es inevitable que con el tiempo las barreras aumenten por lo cual 

se requiere mayor adaptabilidad y educación de calidad. 
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Apéndice 

Cuestionario utilizado en la investigación 

1. ¿Se cuenta con algún proyecto escolar o estrategias enfocado en los niños que presentan BAP? 

2. ¿Cuenta con el apoyo adicional de algún especialista para trabajar con niños que presentan BAP? 

3. ¿Conoce las normas pertinentes para trabajar con niños que presentan BAP? 

4.  ¿Asiste a cursos o diplomados sobre educación inclusiva o en relación con ello? 

5.  ¿Cuál es el objetivo de trabajar con una planeación y como se mencionan las actividades a trabajar con los 

alumnos que presentan BAP? 

6. ¿Cómo se definen las estrategias para cada estudiante con BAP? 

7. ¿Qué actividades realiza para valorar el trabajo con los niños que presentan BAP y como logra la inclusión 

con ellos? 

8. ¿Cómo evalúa el trabajo de los niños que presentan BAP? 

9. ¿Cuál es la importancia de la inclusión dentro del aula de clases? 

10. ¿Qué retos se le ha presentado durante su experiencia profesional hablando de inclusión? 

11.  ¿Cuál considera que es la principal problemática para lograr la inclusión de todos sus alumnos 

12. ¿Qué seguimiento efectúa para valorar el proceso de aprendizaje y adaptación de estos niños? 

13. ¿Qué desafío enfrenta como docente entre teoría y práctica a la hora de trabajar la inclusión con alumnos 

que presentan BAP? 

14. ¿Cree usted que realmente se logra la inclusión en el aula y por qué? 

15. ¿Qué falta por trabajar o conocer para lograr realmente la inclusión con alumnos que presentan BAP? 
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Evaluación de las Clases Virtuales desde la Óptica del Alumno 
 

Patricia Ducoing Rodríguez Dra.1, Mtra. María Teresa Cordova Barrios2,  

Mtra. María Nadia Cruz Guzmán3, Mtro. Rafael Albarrán Medina4   

 
Resumen—En este artículo se presentan la continuación de una investigación realizada en 2021 a un grupo de estudiantes, de 

último año, de nivel universitario, en algunas Universidades Públicas y Privadas en el Estado de Querétaro y que tiene como 

objetivo conocer y comparar la percepción que tuvieron de la actividad docente durante el periodo de clases en línea y presencial. 

En esta ocasión se entrevistaron a 340 alumnos, cuyas encuestas quedaron inconclusas al momento de realizar el primer estudio. 

Se indagaron aspectos de la actividad docente como el manejo de las herramientas tecnológicas, el grado de dificultad de tareas y 

de trabajos, la participación en clase y el aprovechamiento académico. Los resultados muestran que existe una diferencia 

significativa en la percepción que tienen los alumnos del trabajo docente en forma presencial y en línea. 

 
Palabras clave—Docencia en línea, Tecnología educativa, Preparación docente, Educación a Distancia. 

 

Introducción 

La actual pandemia ha venido a modificar una parte importante de la dinámica social. La crisis del COVID- 

19 incrementó el ritmo del cambio que se había venido gestando en las últimas décadas. Las cuarentenas forzosas 

aumentaron la virtualización de las relaciones económicas y sociales; el teletrabajo se esparció en cada vez más 

industrias y regiones y la digitalización avanzó aún más rápido. Las economías se cerraron y paralizaron, las 

sociedades entraron y salieron de nuevos brotes pandémicos y se tuvieron que aplicar medidas solo comparables a las 

de situaciones de guerra (CEPAL,2020). Los efectos económicos han sido de pronóstico reservado. La COVID-19 

causó una crisis mundial sin precedentes, una crisis que, además de generar un enorme costo humano, derivó en la 

recesión mundial más profunda desde la Segunda Guerra Mundial. Los ingresos per cápita se contrajeron y empujaron 

a millones de personas a la pobreza extrema (FMI, 2020). Aunque para 2021 la economía comenzó con un lento 

proceso de recuperación, aún no se han logrado los niveles de crecimiento que se alcanzaron en 2019. 

Los efectos de esta pandemia han sido particularmente negativos en el ámbito educativo. En el punto más 

álgido del confinamiento debido a la COVID-19, más de 160 países habían ordenado distintas formas de cierre de 

escuelas que afectaban a por lo menos 1500 millones de niños y jóvenes. Para marzo de 2021, solamente 26 países a 

nivel mundial tenían abiertas las escuelas al 100%, 73 países completamente cerradas y el resto abiertas con 

restricciones (ibid). El mismo estudio muestra que en 2020 más de 37 millones de estudiantes en México se quedaron 

sin clase. Por otra parte, la pandemia, provocó que 2.83 millones de jóvenes en México abandonaran sus estudios entre 

abril y agosto de 2020 (Statista, 2022); más de la mitad (58.9%) que son alrededor de 435 mil estudiantes no 

concluyeron el ciclo educativo por un motivo relacionado a la COVID-19. Las principales razones aludidas fueron la 

pérdida de contacto con maestros, reducción de ingresos en la vivienda o que la escuela cerró definitivamente 

(INEGI,2021). El abandono por cuestiones de ingreso fue particularmente grave debido a que 3.6 millones de alumnos 

no se inscribieron al siguiente ciclo escolar porque tenían que trabajar (Pérez, 2021). Al daño económico, debemos 

sumar el impacto psicológico del aislamiento en los estudiantes. Un estudio aplicado a cerca de 50 mil estudiantes de 

nuevo ingreso universitario, desde mayo hasta septiembre de 2021, mostró que más del 50 % de los encuestados 

contestó que se sienten mental y físicamente exhaustos, un 30 % sufre de depresión, el 27 % se siente más solos, otro 

27 % siente incapacidad para concentrarse, y un 20 % se siente desesperado (Delgado,2021). En general, ningún país 

estaba preparado para responder adecuada e íntegramente a un fenómeno relativamente nuevo e impredecible. La 

necesidad imperiosa de cerrar masivamente planteles escolares y de transitar a diversas modalidades de educación a 

distancia a fin de contener la propagación del virus, tomó a todos por sorpresa. La crisis sanitaria global está 

desnudando nuestras fragilidades y nuestras profundas desigualdades (Heredia, 2020).  

Una alternativa para paliar los graves efectos de la pandemia sobre la educación era, sin lugar a duda, la 

educación a distancia ya que no constituía algo nuevo. Tanto en Europa Occidental como en América del Norte, la 

educación a distancia apareció y se desarrolló en las urbes industriales del siglo XIX, su propósito era brindar una 

oportunidad educativa a las minorías laborales que debido a diferentes causas se vieron imposibilitadas de asistir a las 

escuelas ordinarias. No obstante, la primera acción formal para impulsar la educación a distancia como modalidad 
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educativa, se produjo en 1938 en la ciudad canadiense de Victoria donde tuvo lugar la "Primera Conferencia 

Internacional sobre la Educación por Correspondencia". Asimismo, en 1939 se fundó el Centro Nacional de Enseñanza 

a Distancia en Francia, que en un principio atendió por correspondencia a los niños que habían podido escapar de la 

guerra y huir hacia otros países. Crichlow M.(2009) 

Para términos del presente estudio, las clases en línea se definen como “aquella en donde los docentes y 

estudiantes participan e interactúan en un entorno digital, a través de recursos tecnológicos haciendo uso de las 

facilidades que proporciona el internet y las redes de computadoras de manera sincrónica, es decir, que estos deben 

de coincidir con sus horarios para la sesión” (Ibañez,2020). En cambio, las clases presenciales consisten en que el 

alumno tome apuntes y lea un texto, como parte preparatoria a una evaluación de conocimientos; el libro y los apuntes 

proporcionados por el maestro son los conocimientos que el estudiante adquiere (Araiza, 2005). 

En México, la educación a distancia inició por la necesidad de alfabetizar a las poblaciones rurales. En 1941, 

se creó la Escuela de Radio de Difusión Primaria para Adultos; de igual forma se ofrecían los denominados “cursos 

por correspondencia” a los alumnos que vivían en lugares muy apartados que no podían asistir a la escuela y que por 

su difícil acceso tampoco era posible su construcción. Por otro lado, en 1972, la Universidad Nacional Autónoma de 

México ―UNAM― creó el “Sistema de Universidad Abierta de la Universidad Nacional Autónoma de México”. 

Este coincidió con el surgimiento de los sistemas abiertos en México, en los años setenta, y tuvo lugar en un momento 

histórico donde la política educativa se caracterizaba por favorecer la expansión del sistema educativo; principalmente, 

para atender los problemas derivados del rezago educativo y la creciente demanda de servicios en este ramo. 

(Navarrete-Cazales,2017) Por tanto, la educación a distancia, utilizando diversas tecnologías, no resultaba algo nuevo, 

no obstante, la dificultad estriba en que ahora se debía utilizar de forma masiva y no todas las instituciones contaban 

con los medios adecuados para hacer frente a la impartición de clase a distancia en línea. 

Dentro de la enseñanza por ambos métodos, la función del profesor es trascendente pero las dificultades que 

ha mostrado en las clases en línea han sido mayores. Estudios de organismos internacionales indican que los profesores 

representan el impacto más directo en el aprendizaje de los estudiantes, incluso más que la estructura del 

establecimiento, gobernanza o sistema de rendición de cuenta (BID, 2017). Por tanto, el rol de los docentes es clave 

sobre todo en momentos de emergencia como el que estamos viviendo. Sin embargo, los resultados de la encuesta 

TALIS 2018 (OCDE, 2019) muestran que el desarrollo de habilidades avanzadas en el manejo de las TIC es un área 

en el que los docentes dicen no sentirse preparados para enseñar, además de requerir un mayor nivel de capacitación. 

En otro estudio realizado por (Martínez-Garcés, 2020) se concluye que pocos docentes alcanzan un nivel innovador 

de competencias. Se deben implementar estrategias de fortalecimiento previendo la extensión del aislamiento 

preventivo obligatorio producto de la pandemia generada por la COVID-19 y la necesidad de garantizar la calidad del 

servicio educativo que se presta en la institución. De acuerdo a Ryan (citado en Martínez, 2014), el rol central del 

docente es el de actuar como mediador o intermediario entre los contenidos y la actividad constructivista que 

despliegan los alumnos para asimilarlos. Los roles y responsabilidades del docente en línea se pueden agrupar en 

cuatro categorías: pedagógica, social, administrativa y técnica. 

Ahora bien, el papel del docente se ha modificado, pero sigue siendo el elemento esencial dentro del proceso 

de enseñanza en que incluye la utilización de las distintas nuevas opciones tecnológicas, dentro de un proceso 

educativo y no de manera dispersa con la finalidad de búsqueda de la excelencia (Rojas, 2019); el docente asume que 

el estudiante debe ser el responsable y protagonista de su apropio aprendizaje (Gómez, 2019) 

Asimismo, el docente debe considerar, que se forma para la autonomía sólo cuando se logra que el estudiante 

sea el responsable y protagonista de su aprendizaje, que este aprendizaje pueda ser útil en un contexto determinado; 

de esta forma, se logra el desarrollo de un pensamiento crítico, de autodisciplina, de reflexión y en sí, desarrollar 

procesos de meta- cognición; por tal atribución, es importante que el docente comprenda los diferentes niveles de 

conocimiento y de pensamientos que debe ir desarrollando en forma progresiva y de acuerdo a las capacidades 

demostradas por cada estudiante, con el fin de lograr niveles superiores de conocimiento. Así, una escuela de calidad 

será aquella que sea capaz de atender a la diversidad de individuos que aprenden, y que ofrece una enseñanza adaptada 

y rica, promotora del desarrollo    

El objetivo de la presente investigación es mostrar la percepción que tienen los alumnos sobre la labor 

docente, comparando las clases presenciales y las clases en línea y analizar si hay alguna diferencia significativa entre 

ambas. 

 

Descripción del Método 

Para la presente investigación se utilizó el método descriptivo y se encuestó a un total de 340 alumnos y 

alumnas de nivel universitario, de distintas carreras que tuvo como objetivo conocer la Percepción que tienen los 

alumnos universitarios sobre la labor docente, durante las clases en línea y las clases presenciales, de tal forma que se 

pueda conocer si existe diferencia entre ambas. Para obtener las reacciones, actitudes y comportamientos de los dueños 
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de los negocios encuestados, se aplicó un cuestionario de 14 reactivos utilizando la escala Likert. Dicha escala asume 

que la fuerza e intensidad de la experiencia es lineal, por lo tanto, va desde un totalmente de acuerdo con un totalmente 

desacuerdo, asumiendo que las actitudes pueden ser medidas. 

 Las encuestas fueron totalmente anónimas y la tabla 1 muestra los reactivos que fueron utilizados para 

conocer el punto de vista de los alumnos: 

 

Tabla 1. Preguntas utilizadas para conocer la percepción de los alumnos 

NÚMERO PREGUNTA 

1 Cuando comenzaron las clases en línea, mis PROFESORES contaban con los CONOCIMIENTOS 

TECNOLÓGICOS necesarios para impartir clase en línea 

2 Cuando comenzaron las clases en línea, mi UNIVERSIDAD contaba con los elementos 

tecnológicos necesarios para impartir clase en línea: 

3 Mis Maestros son más exigentes con la ASISTENCIA en las clases en línea que cuando las clases 

eran presenciales. 

4 Mis Maestros dejan una cantidad mayor de TAREAS en las clases en línea que cuando las clases 

eran presenciales. 

5 Mis Maestros son más exigentes con las TAREAS en las clases en línea que cuando las clases eran 

presenciales. 

6 Mis Maestros son más estrictos con la PARTICIPACIÓN EN CLASE, en clases en línea que 

cuando las clases eran presenciales. 

7 Mis Maestros hacen EXÁMENES MÁS DIFÍCILES durante clases en línea que cuando las clases 

eran presenciales. 

8 Mis Maestros son MÁS PUNTUALES COMENZANDO durante clases en línea que cuando las 

clases eran presenciales. 

9 Siento que mis Maestros PREPARAN SUS CLASES MEJOR durante clases en línea que cuando 

las clases eran presenciales. 

10 A comparación de las clases presenciales, las sesiones en línea me provocan MAYOR INTERÉS 

por asistir. 

11 A comparación de las clases presenciales, las sesiones en línea me han dejado MAYOR 

CONOCIMIENTO. 

12 Siento que la mejora en mis CALIFICACIONES en las clases en línea se debe a que estudio más y 

no a las facilidades de hacer exámenes en línea. 

13 Siento que con las clases en línea, estaré "MEJOR PREPARADO" para enfrentarme al mercado 

laboral que con las clases presenciales: 

14 He mejorado mi PROMEDIO de calificaciones, durante las clases en línea, porque REALMENTE 

estudio más. 

15 He MEJORADO mi promedio de calificaciones, durante las clases en línea, porque es más FÁCIL 

obtenerlas. 

16 Muy frecuentemente no atiendo a la clase porque sé que puedo ver posteriormente el VÍDEO de la 

misma 
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Las respuestas posibles en la encuesta fueron las siguientes: 5 Totalmente de Acuerdo, 4 Parcialmente de 

Acuerdo, 3 Parcialmente en Desacuerdo, 2 Totalmente en Desacuerdo y 1 No hay diferencia. Para validar el 

instrumento se utilizó el índice Cronbach que es un índice usado para medir la confiabilidad del tipo consistencia 

interna de una escala, es decir, para evaluar la magnitud en que los ítems de un instrumento están correlacionados. En 

este caso, el índice tuvo un valor de 0.862 por lo que muestra consistencia entre los ítems. 

Se aplicaron 340 encuestas a alumnos universitarios de distintas carreras y de Universidades Públicas como 

Privadas, que cursaron tanto clases en forma presencial como en línea durante el periodo de 2020 - 2022. El 51.6% 

fueron hombres y 48.4% mujeres; la proporción de alumnos pertenecientes a universidades públicas fue de 66.1% y 

33.9% privadas. Las áreas a que pertenecen los alumnos encuestados fueron: 35.2% del área de Ingeniería, 44.5% del 

área Económico-Administrativa, 7.2% Medicina, Química y Biología, 6.8% Artes y Cultura y el 6.3% restante, a otras 

disciplinas. 

 

Resultados 

Tabla 2. Resultados obtenidos en la encuesta 

PREGUNTA RESPUESTA Y PORCENTAJE 

5 4 3 2 1 

Cuando comenzaron las clases en línea, mis PROFESORES contaban 

con los CONOCIMIENTOS TECNOLÓGICOS necesarios para 

impartir clase en línea 

20.59% 26.76% 28.82% 14.12% 9.71% 

Cuando comenzaron las clases en línea, mi UNIVERSIDAD contaba 

con los elementos tecnológicos necesarios para impartir clase en línea: 34.12% 21.76% 23.24% 12.35% 8.53% 

Mis Maestros son más exigentes con la ASISTENCIA en las clases en 

línea que cuando las clases eran presenciales. 
27.35% 29.71% 31.47% 6.18% 5.29% 

Mis Maestros dejan una cantidad mayor de TAREAS en las clases en 

línea que cuando las clases eran presenciales. 
31.18% 29.12% 27.35% 7.35% 5.00% 

Mis Maestros son más exigentes con las TAREAS en las clases en línea 

que cuando las clases eran presenciales. 
15.00% 26.47% 32.94% 14.12% 11.47% 

Mis Maestros son más estrictos con la PARTICIPACIÓN EN CLASE, 

en clases en línea que cuando las clases eran presenciales. 
19.12% 27.94% 32.35% 11.18% 9.41% 

Mis Maestros hacen EXÁMENES MÁS DIFÍCILES durante clases en 

línea que cuando las clases eran presenciales. 
14.41% 26.76% 34.41% 13.82% 10.59% 

Mis Maestros son MÁS PUNTUALES COMENZANDO durante clases 

en línea que cuando las clases eran presenciales. 
14.12% 19.71% 29.12% 20.59% 16.47% 

Siento que mis Maestros PREPARAN SUS CLASES MEJOR durante 

clases en línea que cuando las clases eran presenciales. 
7.94% 16.76% 33.53% 20.88% 20.88% 

A comparación de las clases presenciales, las sesiones en línea me 

provocan MAYOR INTERÉS por asistir. 
          

A comparación de las clases presenciales, las sesiones en línea me han 

dejado MAYOR CONOCIMIENTO. 
16.18% 28.82% 33% 13.24% 9.12% 

Siento que la mejora en mis CALIFICACIONES en las clases en línea 

se debe a que estudio más y no a las facilidades de hacer exámenes en 

línea. 

6.47% 13.53% 26% 27.65% 26.76% 

Siento que con las clases en línea, estaré "MEJOR PREPARADO" 

para enfrentarme al mercado laboral que con las clases presenciales: 
15.88% 29.41% 32% 11.76% 11.18% 

He mejorado mi PROMEDIO de calificaciones, durante las clases en 

línea, porque REALMENTE estudio más. 
15.59% 25.00% 32% 17.65% 9.41% 

He MEJORADO mi promedio de calificaciones, durante las clases en 

línea, porque es más FÁCIL obtenerlas. 
11.47% 16.47% 25% 25.29% 21.76% 

Muy frecuentemente no atiendo a la clase porque sé que puedo ver 

posteriormente el VÍDEO de la misma 
17.63% 25.15% 29.69% 15.94% 11.60% 

PROMEDIO DE LAS RESPUESTAS 20.59% 26.76% 28.82% 14.12% 9.71% 
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Se puede notar que los resultados muestran que existe una diferencia significativa entre la labor docente de 

las clases en línea y en forma presencial por parte de los alumnos, ya que sólo un 11.82% del promedio de las 

respuestas muestra que no hay diferencia entre ambos formatos. Algunos resultados sobresalientes son que casi el 

50% de los alumnos piensa que los Maestros no contaban con los conocimientos tecnológicos para impartir las clases. 

Un 60% está Total o parcialmente de acuerdo en que los Maestros dejan una mayor cantidad de tareas en el formato 

en línea y solamente un 6% responden que dejan el mismo número de tareas. El 48% de los alumnos está Parcial o 

Totalmente en Desacuerdo en que los Maestros preparan mejor sus clases en formato en línea. 

Solamente el 30% de los encuestados están de acuerdo en que las clases en línea provocan mayor interés que 

las clases presenciales. El 52% respondió que está parcial o totalmente en desacuerdo en que las clases en línea le 

provocan mayor interés. Un 40% está de acuerdo en que ha mejorado sus calificaciones porque realmente estudia más, 

un 50% está en desacuerdo y el resto percibe que no hay cambio alguno. El 41% respondió está de acuerdo en que ha 

mejorado sus calificaciones porque es más fácil obtenerlas en el formato en línea. 

Un 24% percibe que las clases en línea le ha dejado mayores conocimientos en línea y un 21.7% piensa que 

el conocimiento adquirido en línea y presencial no ha cambiado. El 60% respondió que está de acuerdo en que los 

Maestros son más estrictos con la participación en clase en el formato en línea que en forma presencial, mientras que 

sólo el 6% menciona que no hay ninguna diferencia entre ambos. El 26% está de acuerdo en que prefería observar los 

vídeos de clase que atender en tiempo real a la misma. El 45% está de acuerdo en que los exámenes en línea son más 

difíciles en línea que en forma presencial, casi el mismo que en desacuerdo y solamente un 9% mencionó que no hay 

diferencia en la dificultad entre los formatos impartidos. 

 

Conclusiones 

Los resultados demuestran que existe una diferencia entre la Percepción de los alumnos de la labor docente 

en el formato en línea y en forma presencial lo que se muestra por el bajo porcentaje que obtuvo la respuesta donde 

no hay diferencia en ambos formatos. Las respuestas muestran que la mayoría de los Maestros no estaban preparados 

para impartir las clases en línea debido a la falta de conocimientos tecnológicos, también perciben que existe una 

mayor facilidad de obtener calificaciones más altas en el formato en línea y que, además, existe mayor holgura por 

parte de los Maestros en actividades como las tareas y los exámenes. Es importante resaltar que se percibe que las 

clases en línea no les proporciona los mismos conocimientos que las clases presenciales y que el interés por asistir a 

las clases en línea es menor. 

Hay una diferencia significativa en las políticas y comportamiento de los Maestros en ambos formatos, lo 

que puede ser explicado porque resulta algo a lo que la mayoría de los docentes y también por los cambios que 

pudieron haber experimentado las políticas de cada universidad en ambos formatos. Fue algo común que las 

universidades modificaran las políticas de clase, asistencia, aplicación de exámenes, etc, y que variaran de acuerdo 

con cada una de ellas. 

No obstante, es necesario mencionar que algunas de las respuestas en donde parece que los resultados se 

deben al comportamiento del Maestro, en realidad están relacionados al accionar de los alumnos. En el caso particular 

de ellos, también hubo cambios en su comportamiento debido al cambio en el formato en línea. Lo anterior a que las 

clases en línea suponen mayor flexibilidad ya que se adapta a los tiempos personales del estudiantado ya que ellos 

mismos gestionan su tiempo y organización escolar y personal y además muestra mayor accesibilidad, debido a que 

los programas educativos a distancia tienen más alcance y llegan a personas de todos los niveles socioeconómicos 

gracias a la sencillez de los recursos tecnológicos que se requieren para las clases (Ibáñez, ibid). 

Por tanto “Se requieren competencias docentes adicionales al trabajo en aula y específicas para el trabajo en 

línea: no sólo el dominio de los recursos tecnológicos, sino también el trabajo a distancia, tanto síncrono como 

asíncrono, requieren de los docentes competencias pedagógicas, de liderazgo y socioemocionales para satisfacer las 

expectativas de los estudiantes en línea” (Fernández, 2020) Además, el autor menciona que es necesario preparar a 

los estudiantes que no están familiarizados con el uso de la tecnología con fines educativos, por lo que los maestros 

pueden en algunos casos, dedicar más tiempo ofreciendo capacitación tecnológica a sus alumnos que enfocándose en 

los contenidos para el aprendizaje de las materias que deben brindarles. Por tanto, estamos hablando que los resultados 

obtenidos deben explicarse por el comportamiento de ambos. 

 
Recomendaciones 

Es recomendable realizar un análisis comparativo entre la percepción de acuerdo con el género, las carreras 

cursadas y si se trata de una Universidad Pública o Privada, para saber si realmente existe una diferencia 

estadísticamente significativa entre todas las anteriores categorías. Un factor que sería también recomendable sería 

conocer los promedios de calificaciones obtenidos en cada ciclo escolar presencial y en línea, considerando los factores 

anteriormente mencionados. Un análisis más profundo, pudiera considerar los elementos propios de los Maestros, 
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como elementos tecnológicos con que se contaba, capacitación recibida por la institución, edad, género, nivel 

educativo y otros elementos que pudieran explicar las causas de los resultados aquí descritos. 

Considerar ahora la Percepción que tienen los Maestros del trabajo en línea, sería indispensable para entender 

en forma íntegra la problemática que supone el cambio durante casi dos años del formato en línea al formato presencial. 

Lo anterior se hace aún más importante si consideramos que implica que para algunos alumnos, dependiendo el sistema 

que cursan, puede implicar la mitad o más del tiempo que representan sus estudios universitarios. 
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Pertinencia de la Normatividad del Instituto Politécnico Nacional, que 
es Parte del Sistema Educativo 

 

Dr. Gumersindo David Fariña López1, Dra. Silvia Ochoa Ayala2,  

Mtro. Roberto Limas Zagal3,  

 

Resumen— Todo tipo de institución educativa, se rigen por la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las 

leyes y reglamentos se deben analizar periódicamente a fin de garantizar su vigencia y evitar que sean superados y se vuelvan 

obsoletos y no nos ayuden a resolver problemas, lo anterior implica la imperiosa obligación de iniciar los procesos de revisión de 

la normatividad de los diferentes niveles de educación, la revisión de la organización escolar de las instituciones educativas, en la 

que participen el personal docente, los padres de familia y la población estudiantil de los diferentes niveles del Sistema Educativo 

del país. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se incorpora debido a que el Instituto Politécnico Nacional es una 

institución educativa del Estado, desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública y como tal está sujeta a las disposiciones 

contenidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

 

Palabras clave—Normatividad, vigencia, pertinencia, educación.  

 

Introducción 

  La normativa establece de manera puntual las funciones y atribuciones de las dependencias o áreas en el 

desarrollo de sus actividades con el propósito de regular y por consiguiente llevar a cabo un manejo adecuado de las 

distintas materias que deben ser cumplidas y respetadas por sus participantes. 

 

Normativa General 

Las normas jurídicas sujetan al individuo a la obligatoriedad de su cumplimiento, ello en virtud de que sientan las 

bases sobre el comportamiento humano y que por tanto la autoridad tiene la obligación de hacer que se cumplan 

debidamente; estas normas imponen deberes y confiere derechos a los habitantes del país. El ordenamiento jurídico 

está constituido por el conjunto de normas jurídicas que son aplicables a los gobernados; para este caso las leyes son 

normas jurídicas que por ser coercitivas generan obligaciones y derechos y cuyo incumplimiento puede llevar a una 

sanción que las mismas disposiciones jurídicas señalan de manera específica. 

Montesquieu, nos dice que “Las leyes, en su significación más extensa, no son más que las relaciones naturales 

derivadas de la naturaleza de las cosas; y en este sentido, todos los seres tienen sus leyes; la divinidad tiene sus leyes, 

el mundo material tiene sus leyes, las inteligencias superiores al hombre tienen sus leyes, los animales tienen sus leyes, 

el hombre tiene sus leyes. Los que han dicho que todo lo que vemos en el mundo lo ha producido una fatalidad ciega, 

han dicho un gran absurdo…” (Montesquieu, 2018: p. 3). 

Lo mencionado por el autor referido, indica que la relación de las leyes es una relación de la misma existencia de 

los seres vivos, en consecuencia, la relación de los humanos emana de los mismos seres humanos. 

Conforme a lo suscrito con anterioridad, Montesquieu puntualiza: “El hombre, como ser físico, es, como los demás 

cuerpos, gobernado por leyes invariables; como ser inteligente, viola sin cesar las leyes que Dios ha establecido y 

cambia las que él mismo estableció. Es preciso que él se gobierne y, sin embargo, es un ser limitado: está sujeto a la 

ignorancia y error, como toda inteligencia finita. Los débiles conocimientos que tiene los pierde. Como criatura 

sensible, es presa de mil pasiones.” (Montesquieu, 2018: 5). 

Lo aducido lleva a la conclusión que el hombre tiene conocimientos y sabe que está obligado a cumplir las leyes; 

sin embargo, es débil por lo que se deja llevar por sus pasiones o intereses, incumpliendo las leyes y violando las 

normas de convivencia establecidas. 

Que sirva este preámbulo para entrar al análisis de las normas principales en materia educativa del país que se 

relacionan con la presente investigación. 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Uno de los primeros antecedentes legislativos sobre la educación en México está plasmada en la Constitución 

Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, cuyo artículo 50, fracción I, postuló la creación de los Colegios de 

Marina, Artillería e Ingenieros. 
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En las primeras décadas del siglo XIX, con la guerra de independencia, el país salía de la época colonial, 

caracterizado por conflictos y pobreza generalizada, sobre ello Anne Staples, citado por Andere refiere: “…los 

diversos estados y territorios del México independiente el siglo XIX, sobre todo en la primera mitad, la naciente nación 

estuvo atrapada por crisis económicas (pobreza extrema) y políticas (guerras, intervenciones y enfrentamientos 

ideológicos) que develaron un esquema educativo sumido en la corrupción, la ineptitud y la ignorancia.” Así también, 

puntualiza que: “La educación se tambaleó por “constantes desajustes” “vicisitudes”, “tensiones”, “conflictos” y 

vaivenes entre conservadores y liberales con resultados “increíblemente” bajos en cuanto a tasas de atención escolar. 

La educación de esta época no se escapó de una historia del México independiente repleta de rebatingas y fiascos. 

(Andere, 2015: 67). 

Por su parte la Constitución Política de la República Mexicana de 1857, en materia de educación, en su Artículo 3 

enuncia que “La enseñanza es libre. La ley determinará que profesiones necesitan título para su ejercicio, y con qué 

requisitos se debe expedir.” 

Con el texto contundente “La enseñanza es libre”, los liberales impusieron sus postulados ideológicos, Andere, en 

referencia a Raúl Bolaños Martínez y Salvador Morenos, sobre este periodo expone que: “…al menos para la 

educación de la República restaurada, y en una especie de ilustración educativa, los debates y reformas se concentraron 

en métodos pedagógicos, la enseñanza objetiva e integral, los libros de texto y la formación de maestros todavía 

considerados mal preparados o no preparados para la profesión docente. A pesar de una mayor estabilidad relativa en 

educación y de un mayor número de escuelas, la atención escolar a la población infantil seguía siendo alarmante baja”. 

(Andere, 2015: 68 y 69). 

Con el propósito de establecer continuidad a la enseñanza el Artículo 3 de la Constitución Política de la República 

Mexicana de 1857, se incluyó en el mismo orden en la Constitución Política de 1917. 

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos promulgada el 5 de febrero de 1917, como ya se 

mencionó anteriormente, en el mismo orden se plasmó el derecho a la educación. El texto original del Artículo 3° 

expresa: “La enseñanza es libre; pero será laica la que se dé en los establecimientos oficiales de educación, lo mismo 

que la enseñanza primaria, elemental y superior que se imparta en los establecimientos particulares. Ninguna 

corporación religiosa, ni ministro de algún culto, podrán establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria. Las 

escuelas primarias particulares sólo podrán establecerse sujetándose a la vigilancia oficial. En los establecimientos 

oficiales se impartirá gratuitamente la enseñanza primaria.” 

Si bien el texto original de la Constitución de 1917 patentizó a la educación como un derecho, es de observarse 

que éste, omite la obligación del gobierno en la prestación de los servicios educativos. 

Después de la proclamación en 1917, han sido diversas las reformas al Artículo 3°; sobre estas cabe destacar la 

realizada el 12 de diciembre de 1934, siendo Presidente Constitucional el General Lázaro Cárdenas del Río y Titular 

del Departamento de Educación Pública Ignacio García Téllez; el texto reformado expresa textualmente lo que a 

continuación se transcribe: 

La educación que imparta el Estado será socialista, y además de excluir toda doctrina religiosa combatirá el 

fanatismo y los prejuicios, para lo cual la escuela organizará sus enseñanzas y actividades en forma que permita crear 

en la juventud un concepto racional y exacto del universo y de la vida social. Sólo el Estado —Federación, Estados, 

y Municipios— impartirá educación primaria, secundaria y normal. Podrán concederse autorizaciones a los 

particulares que deseen impartir educación en cualquiera de los tres grados anteriores, de acuerdo en todo caso con 

las siguientes normas: I.— Las actividades y enseñanzas de los planteles particulares deberán ajustarse, sin excepción 

alguna, a lo preceptuado en el párrafo inicial de este artículo, y estarán a cargo de personas que en concepto del Estado 

tengan suficiente preparación profesional, conveniente moralidad e ideología acorde con este precepto. En tal virtud, 

las corporaciones religiosas, los ministros de los cultos, las sociedades por acciones que exclusiva o preferentemente 

realicen actividades educativas, y las asociaciones o sociedades ligadas directa o indirectamente con la propaganda de 

un credo religioso, no intervendrán en forma alguna en escuelas, primarias, secundarias o normales, ni podrán 

apoyarlas económicamente. II.— La formación de planes, programas y métodos de enseñanza corresponderá en todo 

caso al Estado. III.— No podrán funcionar los planteles particulares sin haber obtenido previamente, en cada caso, la 

autorización expresa del poder público. IV.— El Estado podrá revocar, en cualquier tiempo, las autorizaciones 

concedidas. Contra la revocación no procederá recurso o juicio alguno. Estas mismas normas regirán la educación de 

cualquier tipo o grado que se imparta a obreros o campesinos. La educación primaria será obligatoria y el Estado la 

impartirá gratuitamente. El Estado podrá retirar discrecionalmente en cualquier tiempo, el reconocimiento de validez 

oficial a los estudios hechos en planteles particulares. El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la 

educación en toda la República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social y educativa 

entre la Federación, los Estados y los Municipios, a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio 

público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones 

relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan.” (DO, 13 de diciembre de 1934). 
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Con la Reforma del 30 de diciembre de 1946 -siendo Presidente Constitucional Miguel Alemán Valdés- dicho 

Artículo, se dejó atrás el carácter socialista quedando de la siguiente forma el párrafo primero: “La educación que 

imparta el Estado —Federación, Estados, Municipios— tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del 

ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la 

independencia y en la justicia.” (DOF, diciembre de 1946). 

Posterior a las dos reformas mencionadas, se ha registrado otras más: 09 de junio de 1980, 28 de enero de 1992, 

05 de marzo de 1993, 12 de noviembre de 2002, 10 de junio de 2011, 09 de febrero de 2012, 26 de febrero de 2013, 

29 de enero de 2016 y 15 de mayo de 2019. En total a lo largo de más de un siglo se han registrado 11 reformas 

constitucionales a este artículo. 

El texto vigente (2019) corresponde a la Reforma del 15 de mayo de 2019, con el que: “Se reforman los párrafos 

primero y actual segundo, recorriéndose en su numeración para ser el cuarto, las fracciones II, inciso c), V, VI, párrafo 

primero y su inciso a), y IX del artículo 3o.(…) se adicionan los párrafos segundo, quinto, sexto, séptimo, octavo, 

noveno, décimo, décimo primero y décimo segundo, a la fracción II los incisos e), f), g), h), e i) y la fracción X del 

artículo 3o.; y se derogan el párrafo tercero, el inciso d) de la fracción II y la fracción III del artículo 3o. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos…” (DOF, 2019). 

De conformidad con la última reforma constitucional, quedó como sigue: 

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. 

Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por éste, además de obligatoria, será universal, 

inclusiva, pública, gratuita y laica. 

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. 

El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y 

participación en los servicios educativos. 

Las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y, por tanto, se reconoce su 

contribución a la trasformación social. Tendrán derecho de acceder a un sistema integral de formación, de capacitación 

y de actualización retroalimentado por evaluaciones diagnósticas, para cumplir los objetivos y propósitos del Sistema 

Educativo Nacional. 

La ley establecerá las disposiciones del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros en sus funciones 

docente, directiva o de supervisión. Corresponderá a la Federación su rectoría y, en coordinación con las entidades 

federativas, su implementación, conforme a los criterios de la educación previstos en este artículo. 

La admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función docente, directiva o de supervisión, 

se realizará a través de procesos de selección a los que concurran los aspirantes en igualdad de condiciones y 

establecidos en la ley prevista en el párrafo anterior, los cuales serán públicos, transparentes, equitativos e imparciales 

y considerarán los conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral de los 

educandos. Los nombramientos derivados de estos procesos sólo se otorgarán en términos de dicha ley. Lo dispuesto 

en este párrafo en ningún caso afectará la permanencia de las maestras y los maestros en el servicio. A las instituciones 

a las que se refiere la fracción VII de este artículo no les serán aplicables estas disposiciones. 

El Estado fortalecerá a las instituciones públicas de formación docente, de manera especial a las escuelas normales, 

en los términos que disponga la ley. 

Los planteles educativos constituyen un espacio fundamental para el proceso de enseñanza aprendizaje. El Estado 

garantizará que los materiales didácticos, la infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones del entorno, 

sean idóneos y contribuyan a los fines de la educación. 

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción II de este artículo, el Ejecutivo Federal determinará los 

principios rectores y objetivos de la educación inicial, así como los planes y programas de estudio de la educación 

básica y normal en toda la República; para tal efecto, considerará la opinión de los gobiernos de las entidades 

federativas y de diversos actores sociales involucrados en la educación, así como el contenido de los proyectos y 

programas educativos que contemplen las realidades y contextos, regionales y locales. 

Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo que se incluirá 

el conocimiento de las ciencias y humanidades: la enseñanza de las matemáticas, la lecto-escritura, la literacidad, la 
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historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas indígenas de nuestro país, las 

lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las artes, en especial la música, la promoción de estilos de vida 

saludables, la educación sexual y reproductiva y el cuidado al medio ambiente, entre otras. 

Adicional a los párrafos transcritos, este artículo consta de 10 fracciones. En la fracción I se garantiza la laicidad 

de la educación; la fracción II establece el criterio de la educación basado en el progreso científico, destacando que 

será democrática y nacional; que contribuirá a la convivencia humana; que será equitativa e inclusivo, intercultural y 

de excelencia; en la fracción IV se destaca la gratuidad de la educación que se imparte por parte del Estado. En la 

fracción V se previene el acceso a los beneficios del desarrollo de la ciencia y a la innovación tecnológica. La 

participación de los particulares en la educación en todos los tipos y modalidades está prevista en la fracción VI, en 

tanto que en la fracción VII se establece la autonomía de las universidades e instituciones de educación superior. 

 

Declaración Universal de los Derechos Humanos 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, fue proclamada y aprobada en París el 10 de diciembre de 

1948, por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 217 (III). La Declaración Universal es un 

documento declarativo con jerarquía constitucional, aunque no es un documento obligatorio o vinculante para todos 

los países. 

En el sentido que se manifiesta en el “Prólogo” -de quien fuera su Secretario General BAN Ki Moon de 2007 a 

2016- “La Declaración Universal de los Derechos Humanos sigue siendo pertinente hoy día que, en 1948, cuando fue 

proclamada y aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas.” 

El artículo 01 de la Declaración menciona que los humanos nacen libres por naturaleza e iguales en dignidad y 

derechos; asimismo, menciona que nacen dotados de razón y conciencia y como tales deben comportarse 

fraternalmente los unos con los otros. 

 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales Adoptado y abierto a la firma, ratificación 

y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966 y entrada en vigor: 

3 de enero de 1976, de conformidad con el artículo 27. Este Pacto fue aprobado por la H. Cámara de Senadores el día 

18 de diciembre de 1980 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 09 de enero de 1981. 

En materia de educación el artículo 13 del Pacto especifica que los Estados Partes en el presente que adopten este 

Pacto reconocen el derecho de las personas a la educación. 

Los Estados Parte adoptan el compromiso de que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la 

personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las 

libertades fundamentales. 

En dicho Pacto se previene que, en la educación, los Estados Partes deben capacitar a todas las personas para que 

tengan una participación efectiva en una sociedad libre; asimismo, postula que se debe favorecer la comprensión, la 

tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales étnicos o religiosos; y también se 

deben promover las actividades de las Naciones Unidas para mantener y preservar la paz. 

 

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 

Las dificultades que se plasman en el PND, se reconoce la necesidad de: “…garantizar el ejercicio pleno del 

derecho a la educación en todas las regiones del país y a todos los grupos de la población. En este sentido, fomentar 

el ingreso, permanencia y conclusión en los distintos tipos, niveles y modalidades educativas con el otorgamiento de 

becas y otros apoyos con enfoque de género, enfoque intercultural e inclusión social y regional, cobra enorme 

importancia, en especial en las poblaciones con mayor grado de marginación.” (PND: p. 93). 

Igualmente, el PND reconoce que: “Para garantizar la calidad en el aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes, es preciso reconocer la función del magisterio, fortalecer su formación y profesionalización, garantizar el 

derecho a un sistema integral de formación, capacitación y actualización del personal docente en servicio, así como 

otorgar estímulos que reconozcan el desempeño profesional de docentes, directivos y supervisores en su función.” 

(PND: p. 94). 

 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

Se incorpora este apartado debido a que el Instituto Politécnico Nacional es una institución educativa del Estado, 

desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública y como tal está sujeta a las disposiciones contenidas en la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal. 
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Con base en lo anterior, se el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) vigente 

(diciembre de 2019), establece 34 (fracciones) asuntos (incluido una fracción Bis) que corresponde atender a la 

Secretaría de Educación Pública. 

En concordancia con el presente estudio, la fracción I del artículo 38 destaca que la SEP debe organizar, vigilar y 

desarrollar en las escuelas oficiales, incorporadas o reconocidas: 

a) La enseñanza preescolar, primaria, secundaria y normal, urbana, semiurbana y rural, 

b) La enseñanza que se imparta en las escuelas, a que se refiere la fracción XII del Artículo 123 Constitucional, el 

cual señala que toda empresa agrícola, industrial, minera o cualquier otra clase de trabajo estará obligada a establecer 

escuelas, 

c) La enseñanza técnica, industrial, comercial y de artes y oficios, incluida la que se imparta a los adultos 

d) La enseñanza agrícola, con la cooperación de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural 

e) La enseñanza superior y profesional 

f) La enseñanza deportiva y militar, y la cultura física en general. 

De igual manera, la fracción VIII del mismo artículo, precisa que, en materia de ciencia y tecnología, debe 

promover la creación de institutos de investigación científica y técnica y el establecimiento de laboratorios, 

observatorios, planetarios y demás centros tecnológicos que requiera el desarrollo de la educación primaria, 

secundaria, normal, técnica y superior. 

 

Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional 

Fue el 31 de diciembre de 1949 cuando se promulgó la primer Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional, 

(publicada en el Diario Oficial el 02 de enero de 1950), siendo presidente Miguel Alemán Valdés. 

El artículo 1° de esta Ley establece que el IPN es un organismo dependiente de la Secretaría de Educación Pública 

y dentro de sus finalidades está la formación de personas preparadas para la utilización y control de los factores que 

constituyen el medio natural y social, enseñando a sus alumnos como aprovechar los conocimientos adquiridos en 

fines de utilización inmediata; capacitándolos para aplicar las ciencias, las técnicas y las artes en beneficio de la 

colectividad, procurando mantener a los estudiantes en íntimo contacto con realidad nacional. 

Así también establece que el IPN tiene la finalidad de contribuir al desarrollo de actividades de investigación, 

experimentación y planeación tendientes a cooperar en los aspectos técnico, social y económico que faciliten el 

desenvolvimiento de la industria nacional. (DOF, 2 de enero de 1950: p. 3). 

Posteriormente, el 31 de diciembre de 1956, durante el periodo de gobierno de Adolfo Ruíz Cortines, se publicó 

una nueva Ley Orgánica, cuyo artículo 1° prevé que uno de los fines principales del IPN es preparar profesionistas y 

técnicos en los diversos grados, ciclos y especialidades que requiera el desarrollo del país y promover la investigación 

científica y tecnológica para el mejor aprovechamiento de los recursos naturales de la nación. (DOF, 31 de diciembre 

de 1956: p. 9). 

 

Ley General de Educación 

La Ley General de Educación (LGE) vigente (diciembre de 2019) fue publicada y aprobada por el Congreso de la 

Unión el 30 de septiembre de 2019; esta nueva Ley está integrada por 181 artículos, más 17 artículos de carácter 

transitorio; con la aprobación de esta nueva Ley quedó abroga la Ley General de Educación publicada el 13 de julio 

de 1993 en el Diario Oficial de la Federación. 

El Artículo 1 de esta Ley, en su primer párrafo, establece que se garantiza el derecho a la educación que está 

plasmado en el artículo 3o. de la CPEUM, así como en los Tratados Internacionales que el Estado Mexicano ha 

adoptado orientado al bienestar de todas las personas. Estas disposiciones contenidas en este primer párrafo son 

disposiciones del orden público, interés social y de observancia general para toda la República. 

El segundo párrafo de este mismo artículo precisa que el objeto de esta Ley consiste en regular la educación que 

se imparte por parte del Estado en la que se considera la Federación, los Estados, la Ciudad de México y los municipios 

de la República; así como de los organismos descentralizados y los particulares que se les autoriza o reconoce la 

validez oficial de estudios, mismos que estarán sujetas a las disposiciones que emite el Estado. 

El Artículo 2 de esta misma Ley advierte de las prioridades del Estado al señalar que el Estado tiene como prioridad 

la educación de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho a la educación. Para tal efecto, 

establece que el Estado garantizará el desarrollo de programas y políticas públicas que están plasmadas en la CPEUM. 

Por su parte el Artículo 3 prevé que Estado fomentará la participación de los educandos, madres y padres de familia 

o tutores, maestras y maestros, así como de los distintos actores que participan en la educación y en el Sistema 

Educativo Nacional con el propósito de contribuir en el desarrollo económico, social y cultural. 

De manera específica, respecto a este estudio, cabe resaltar que el Artículo 6 advierte que todas las personas del 

país deben cursar la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior. Asimismo, en el párrafo 
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segundo, ratifica lo previsto en el artículo 3 de la CPEUM al advertir que es obligación de las mexicanas y los 

mexicanos hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años asistan a las escuelas, para recibir educación 

obligatoria. 

 

Reglamento Orgánico del Instituto Politécnico Nacional 

El primer reglamento del IPN fue publicado en el Diario Oficial el 17 de febrero de 1944, siendo presidente de la 

República Manuel Ávila Camacho y Secretario de Educación Pública, Jaime Torres Bodet, dicho reglamento fue 

denominado “Reglamento Provisional del Instituto Politécnico Nacional”, estableciéndose que el carácter transitorio 

impedía resolver puntos controvertidos como el encuadramiento de las escuelas prevocacionales, asunto que se 

pondría en manos de una comisión especial que dictaminará acerca de su mejor solución. (DOF, 17 de febrero de 

1944: p. 3). 

El artículo 1° del Reglamento, arriba mencionado, establecía que el IPN estaría constituido de la siguiente manera: 

Dirección del Instituto, Secretaría General del Instituto, Departamento de Enseñanza Físico Matemáticas, 

Departamento de Enseñanza Médico-Biológicas, y Departamento de Enseñanza Económico-Sociales. 

Por su parte el Reglamento Orgánico del Instituto Politécnico Nacional del 20 de noviembre de 2013, fue publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el 10 de marzo de 2014, para entrar en vigencia, de acuerdo con el Primero 

Transitorio, al día siguiente de su publicación en la Gaceta Politécnica; este Reglamento es el que actualmente es 

aplicable al IPN. 

El Reglamento Orgánico que rige al IPN, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 1 establece las bases de la 

organización y la distribución de competencias entre las distintas unidades administrativas, académicas y otras 

dependencias que conforman la estructura orgánico-funcional del Instituto Politécnico Nacional. 

 

Reglamento Interno del Instituto Politécnico Nacional 

El Reglamento Interno del Instituto Politécnico Nacional vigente data del 24 de septiembre de 2014. Con este 

Reglamento quedó abrogado el Reglamento Interno del Instituto Politécnico Nacional aprobado el 19 de octubre de 

1988, publicado en la Gaceta Politécnica el 30 de noviembre de 1988. 

De conformidad con lo que dispone el Artículo 1 este Reglamento, es de orden general que norma el 

funcionamiento del IPN. 

El Artículo 2, por su parte, advierte que el IPN se encarga de contribuir a través de la educación y la investigación, 

a consolidar la independencia económica, científica, tecnológica, cultural y política para fortalecer el progreso social 

del país, de acuerdo con el principio de libertad académica y con la filosofía social que se establece de manera 

particular en el Artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

De acuerdo con lo que dispone el Artículo 5, el IPN cumple con sus funciones a partir de sus modelos 

institucionales, que constituyen la docencia, investigación, innovación, desarrollo tecnológico, integración social, 

promoción y difusión de la cultura y el deporte, considerando programas académicos y planes de estudio. 

De igual forma, el artículo referido en el párrafo que antecede sostiene que el desarrollo de los modelos 

institucionales, se sustentan en la organización de conocimientos y el fomento de conductas. 

Con relación al tema que se investiga es de destacarse que el Artículo 9, fracción II, señala que, en cumplimiento 

con sus funciones institucionales, el IPN cuenta con: Unidades Académicas. Estas son las Escuelas, Centros y 

Unidades que planean, ejecutan, administran y evalúan la oferta educativa y de servicios del Instituto, para el 

cumplimiento de las funciones de educación, investigación, innovación, desarrollo tecnológico, integración social y 

difusión de la cultura. 

Es importante destacar que el artículo 15 del ordenamiento jurídico que se revisa, sostiene que el Instituto realiza 

la función educativa y de docencia, en todos los nivele educativos que imparte, a través de programas académicos, 

investigación, difusión y promoción de la cultura y el deporte, innovación, desarrollo tecnológico e integración social. 

 

Reglamento General de Estudios del Instituto Politécnico Nacional 

El Reglamento General de Estudios del Instituto Politécnico Nacional vigente, (diciembre de 2019) fue expedido 

el 13 de junio de 2013 y publicado en la Gaceta Politécnica, Órgano Informativo Oficial del Instituto Politécnico 

Nacional, dejando sin efectos el Reglamento de Estudios Escolarizados para los niveles Medio Superior y Superior 

del 16 de octubre del año 2000, tal como lo dispone el Artículo Tercero Transitorio. 

Como bien se apunta en la “Exposición de Motivos”, el Reglamento tiene el objetivo de establecer las condiciones 

bajo las cuales el IPN regula el ingreso, la trayectoria escolar, la permanencia y el egreso de los alumnos que cursan 

programas académicos de los niveles medio superior, superior y posgrado, así como de los aquellos programas que se 

ofrecen para complementar la formación de los alumnos, egresados con fines de actualización técnica y profesional. 

Con lo anterior, se busca optimizar la relación entre el Instituto y la comunidad politécnica. 
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Dentro de las Disposiciones Generales, el Artículo 1 dispone que el Reglamento es de observancia general y 

obligatoria en tanto que el Artículo 2 precisa que dicho Reglamento tiene el objetivo de establecer las condiciones que 

regulan el ingreso, la trayectoria escolar, la permanencia y el egreso de alumnos que cursen algún programa académico 

de los niveles medio superior, superior y posgrado. 

 

Manual de Organización General del Instituto Politécnico Nacional 

Un manual de organización es un documento de carácter normativo que tiene como propósito dar a conocer de 

manera clara las funciones y responsabilidades de cada una de las áreas que comprende la organización; asimismo, un 

manual de organización evita la duplicidad de las funciones que se desarrollan dentro de la organización y facilita el 

desarrollo de estas. 

En el caso específico del Manual de Organización del IPN, este tiene como objetivo establecer y regular las 

funciones de las diferentes unidades académicas y administrativas del IPN y con base en las atribuciones señaladas en 

el Reglamento Orgánico, tiene el propósito de delimitar sus competencias y su estructura orgánica, a efecto de 

fortalecer los sistemas de comunicación y coordinación entre las dependencias. (Manual de Organización General, 

Hoja 40) 

Con base en el objetivo de la presente investigación, en este apartado sólo se plasman las funciones y atribuciones 

de las Unidades Académicas del Nivel Medio Superior y Superior. Dichas Unidades Académicas de acuerdo con el 

Manual de organización tiene 20 atribuciones, entre las cuales, en función de este estudio, se destacan, de manera 

genérica, las siguientes: 

➢ Dirigir, coordinar y evaluar la función educativa en sus diferentes modalidades, así como la planeación 

y evaluación académicas en congruencia con los modelos educativo. 

➢ Asegurar la integración y gestión de la estructura educativa. 

➢ Dirigir, coordinar, promover y evaluar las reuniones de las academias y colegios de profesores para 

actualizar planes y programas de estudio, implementar acciones de acreditación de programas, 

impulsar proyectos de investigación y mejorar la práctica docente. 

➢ Dirigir, controlar y apoyar la formulación de propuestas de planes y programas de estudio, 

investigación científica, tecnológica y educativa, e impulsar el uso de las tecnologías de información 

y comunicaciones en los procesos académicos y técnicos. 

➢ Implementar, promover y realizar los programas institucionales educativos, de extensión e integración 

social, y de servicios educativos y contribuir en la formación integral de los estudiantes. 

➢ Dirigir, promover e impulsar la actualización, formación y superación del personal académico y la 

capacitación y desarrollo del personal de apoyo y asistencia a la educación de la Unidad Académica 

y proponer el otorgamiento de becas y estímulos. (Manual de Organización General, Hoja 169y 170). 

 

Metodología 

Investigación exploratoria. Sobre este tipo de investigación Ortiz (2015) menciona que “se desarrolla casi 

siempre cuando la intencionalidad epistemológica es analizar, indagar, examinar, estudiar, observar o averiguar un 

problema. 

En este caso en particular, para el trabajo que es investigar la pertinencia de la Normatividad del Instituto 

Politécnico Nacional (IPN), que es Parte del Sistema Educativo, vimos una reseña general de la normatividad mas 

representativa y que incide en el desarrollo de las funciones del IPN. 

El Objetivo es desde la normativa vigente de los modelos educativos institucional y de integración social del Nivel 

Medio Superior, cuya responsabilidad de llevarlos a su aplicación, corresponde a las Unidades Académicas del 

Instituto Politécnico Nacional, analizarla. 

Técnica de investigación: Las diferentes formas que se utilizan para obtener o recolectar la información, tales como 

datos estadísticos e indicadores matemáticos de participación de los programas académicos. 

 

Resultados 

  Del análisis de la pertinencia de la normatividad del Instituto Politécnico Nacional, siendo este parte del 

sistema educativo se identifican áreas de oportunidad, mismas que se exponen a fin de buscar el óptimo 

funcionamiento de la institución educativa, se observa que es pertinente realizar una actualización de las principales 

leyes, reglamentos, normas y disposiciones que rigen la vida académica del IPN y ajustarlos para que respondan a las 

actuales necesidades económicas, políticas y sociales, lo que en un momento cumplió a cabalidad su finalidad con el 

paso de los años puede perder vigencia y a fin de evitar futuros problemas debemos tener un permanente análisis de 

estos documentos, para que cumplan a cabalidad sus fines. 
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Conclusiones 

  Lo que en un momento responde a las expectativas y necesidades, debe ser evaluado periódicamente a fin de 

conocer las áreas de oportunidad y al ser atendidas en tiempo y forma, permitirá a la institución seguir cumpliendo a 

cabalidad con su misión y visión. 

Una revisión de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Plan Nacional de Desarrollo 2019-

2024, de la Ley Federal del Trabajo, Ley General de Educación, Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional, 

Reglamento Orgánico del del Instituto Politécnico Nacional, Reglamento Interno del Instituto Politécnico Nacional, 

Reglamento de las condiciones interiores de trabajo del personal académico del Instituto Politécnico Nacional, 

permitirá estar en posibilidades de observar si estos responden a las necesidades actuales e incidir en los cambios y 

transformaciones del modelo educativo del Instituto Politécnico Nacional, para alinearlo a las nuevas necesidades del 

país y respondan a las necesidades económicas políticas y sociales actuales del país.   
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Las Habilidades Blandas en el Proyecto Integrador Semestral 
Caso: Técnico en Administración  

 

Dra. María Mónica García Arroyo1, M. en TIC. Humberto Cuevas Rivera2,  

C. Mariana Cuevas Rodríguez3 

 

Resumen— Las habilidades blandas y las competencias en el contexto escolar describen aquellas capacidades o aptitudes que 

puede desempeñar el estudiante en su trayectoria de forma integral, estás son parte de la personalidad y se desarrollan con la 

interacción de la sociedad. Esta investigación de tipo cualitativo cuenta con un estudio de caso, donde se analiza las habilidades 

blandas de un grupo control de cuarto semestre (4AM1) de la carrera de Técnico en Administración del CECyT 16 “Hidalgo” de 

nivel medio superior, al desarrollar un proyecto integrador institucional denominado “Proyecto Aula”; estas habilidades son 

necesarias para un desempeño global efectivo y para colaborar de forma exitosa con los demás. Las habilidades blandas como: 

trabajo en equipo, resolución de conflictos, creatividad, identificación de problemas permiten establecer objetivos manteniendo 

relaciones de apoyo y socio afectivas, para tomar decisiones de forma responsable y resolver productivamente situaciones 

cotidianas. 

 

Palabras clave—Habilidades blandas, proyecto integrador, toma de decisiones, educación integral 

 

Introducción 

 En el mundo globalizado, las necesidades de tener aprendizajes y habilidades blandas desarrolladas para 

incorporarse de forma efectiva al campo laboral, van siendo formadas desde el seno familiar y afinándose en la 

trayectoria escolar; son aquellas capacidades socioemocionales que forman parte de la personalidad y van 

formándose con el contexto cultural-social en el que se interactúa, como colaboradores productivos, de forma 

eficiente y eficaz en el desarrollo del trabajo, pero también con la capacidad para adaptarse a las condiciones 

cambiantes de la organización y de su entorno, aplicadas desde la educación básica hasta la profesional formando  

estudiantes íntegros en el desarrollo humano. 

 Las habilidades blandas han estado presentes más de lo que se piensa, ya que este término fue incluido 

desde 1960 por el ejército de Estados Unidos cuando los soldados se dieron cuenta que había habilidades que no 

estaban catalogadas, pero se necesitaban para un buen desempeño y ganar las guerras, como el liderazgo y trabajo en 

equipo (De la Ossa, 2022). 

 El Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) demanda garantizar una educación de calidad, inclusiva y 

equitativa para todos (OCDE, 2015), así como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU) han mostrado el interés de una educación integral, justa y equitativa, creando 

sociedades que asuman cambios estableciendo nuevas relaciones con habilidades interpersonales e intrapersonales 

para un funcionamiento global efectivo y para interactuar de forma exitosa con otros (UNESCO, 2021). Durante los 

últimos años la sociedad se ha enfrentado a una pandemia por covid-19 y con los recientes avances tecnológicos y la 

necesidad de usarlos, ha cambiado la perspectiva, mostrando la falta en ciertas estas habilidades como: la 

perseverancia, resiliencia, comunicación y adaptación para poder tolerar la situación del encierro y el cambio para 

aprender en línea, además de asociar diferentes factores individuales y familiares, de los docentes, del plantel y el 

aula, enlazando las diferentes variables que se relacionan con el entorno social. 

 La colaboración para el aprendizaje académico, social y emocional (UNESCO, 2021) tiene un marco de 

referencia que “promueve el desarrollo de habilidades que permiten gestionar las emociones, establecer y lograr 

objetivos, valorar la perspectiva de otros, establecer y mantener relaciones de apoyo, tomar decisiones de manera 

responsable y resolver constructivamente situaciones personales e interpersonales”.  

 Las habilidades blandas, o Soft Skills como también son mencionadas, se relacionan con el 

comportamiento del individuo, la interacción con los demás y los patrones de personalidad; para Cobo y Moravec 

“se refieren a las capacidades aprendidas y utilizables para la adaptabilidad en diferentes entornos en los que se 

desarrolla el individuo, entre ellos el entorno académico, laboral, familiar (2011). Asimismo, para Ortega (2016): 
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“las habilidades blandas o no-cognitivas, las definen como las prácticas, actitudes y capacidades que tiene una 

persona para relacionarse e interactuar con el mundo. 

 Por ello, es necesario destacar el valor que tiene en algunos entornos más que en otros como en la 

educación, pues desde temprana edad es importante que los niños aprendan a desarrollarse en la vida social, ya que 

también se pueden considerar como atributos personales que ayudan para interactuar con el entorno y la sociedad, 

esto con el objetivo que a lo largo de su proceso formativo, al estudiante se le facilite la optimización de su propio 

desempeño y de igual modo, en la vida profesional se destaque por estas mismas habilidades y logre el éxito.  

 Segundo Hidalgo “Las habilidades blandas son aquellas conductas, aptitudes y costumbres que les 

diferencia a los profesionales y que marca una distención en el instante de emprender un proyecto, relacionarse con 

los demás o solucionar conflictos” (2020). Siendo aquellas características y condiciones que tiene el individuo para 

interactuar con otros de manera efectiva. 

 La importancia de las habilidades blandas se hace cada vez más presente dentro del campo de las 

ingenierías y otras ramas para mejorar dentro de ellas (García, 2023), recomendado el incorporar enfoques de 

enseñanza-aprendizaje, utilizando diferentes estrategias como: la aplicación de proyectos, el aprendizaje basado en 

resolución de problemas, las prácticas y estudios de caso, entre otros. 

 Actualmente, los proyectos integradores son una estrategia de ABP (Aprendizaje Basado en Problemas) 

que permite demostrar y aplicar las competencias y los resultados de aprendizaje que los estudiantes han alcanzado 

en el entorno real de lo cotidiano. Esta estrategia tiene en cuenta recursos pedagógicos y didácticos, donde los 

estudiantes adquieren conocimientos, saberes, competencias y habilidades propias de la disciplina, con el objetivo de 

logar desarrollar habilidades duras como de habilidades blandas. 

 De acuerdo con (Gómez, 2021)  los objetivos de los proyectos integradores, son en general, relacionar 

criterios que permitan integrar las asignaturas de ciencias básicas, de humanísticas, de ingenierías, específicas y 

complementarias por semestre a través de un trabajo en equipo y colaborativo. Así, demostrar los efectos del 

aprendizaje de las unidades de aprendizaje de la carrera técnica y finalmente incentivar a los estudiantes a plantear 

soluciones a problemas de la industria y sociales, a través del conocimiento y empleo de las habilidades blandas. 

 El Modelo Educativo por competencias que propone el Instituto Politécnico Nacional (IPN) a partir de los 

cambios y necesidades del sector productivo da un paso al enfoque por competencias centrado en el aprendizaje; en 

el nivel medio superior, con la aplicación de estrategias de integración innovadoras que proyectan el trabajo 

colaborativo y la investigación; cuya finalidad es desarrollar una cultura de trabajo que incorpore procesos centrados 

en el aprendizaje, la interdisciplina y trabajo colegiado, sustentado en una metodología por proyectos.  

 En el IPN dentro de las estrategias de aprendizaje que la institución maneja está la denominada -Proyecto 

Aula-, y se ha planeado desde la perspectiva de trabajo colaborativo dado que es un proyecto integrador, que 

considera la participación de todas o algunas unidades de aprendizaje de un semestre; cuyo propósito es desarrollar 

las competencias y habilidades en los estudiantes, en cualquiera de las tres áreas del conocimiento elegidas (físico-

matemáticas, médico-biológicas y social-administrativas),  por lo que se considera un trabajo multidisciplinario e 

interdisciplinario. 

 El Proyecto Aula es una propuesta metodológica en el salón de clases que permite incorporar los 

conocimientos de las unidades de aprendizaje en el ciclo escolar (semestre) para la solución de un problema 

cotidiano, aplicadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La competencia de trabajo colaborativo y otras, crea 

espacios de aprendizaje con la finalidad de integrar los diferentes saberes de los alumnos y evaluar su integración 

dentro del aula, así como involucrarse y participar para compartir ideas e información, organizando el trabajo común 

para llegar a una meta o cumplir un objetivo para que el aprendizaje sea para todos, con una comunicación asertiva y 

cumpliendo su rol dentro de grupo de acuerdo con el modelo educativo, planteando el reto de lograr estimular la 

creatividad, la innovación, la potencialidad que tiene el ser humano para ir más allá de lo que la cotidianeidad 

demanda. 

 La carrera técnica de Administración de nivel medio superior “desarrolla personas competentes, con actitud 

de servicio poseedores de acendrados valores cívicos y éticos comprometidos con su trabajo, con capacidad para 

interactuar, con profesionalismo en toda actividad productiva y aportar un alto desempeño para destacar en 

organizaciones nacionales como internacionales”. 
   

Metodología 

 En la presente investigación cualitativa se aplica en un estudio de caso mediante observación, empleado en 

el periodo de febrero a junio 2023 (ciclo escolar 23-B) profundizando en las causas de los fenómenos sociales, 

integrándose con el contexto y las prácticas diarias para obtener la información de la muestra lo más apegada a la 

realidad, obteniendo una comprensión profunda de los significados y axiomas de la situación como se presentan con 
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un efecto correlacional, analizando la relación entre el empleo de las habilidades blandas en la realización de los 

proyectos integradores de los estudiantes de cuarto semestre de la carrera de administración. 
 Para la elaboración de este estudio, se ha optado por la diligencia de un estudio de caso del grupo control 

4AM1 en la aplicación de la estrategia metodológica del “Proyecto Aula”: Estrategias de intervención en Gestión 

Empresarial en Mipymes del estado de Hidalgo. Caso de estudio, “El Sazón de Renyy” , ya que analiza la aplicación 

de las competencias escolares y las habilidades blandas en los estudiantes, con la relación entre todos los datos 

observados  para conseguir una interpretación precisa de los resultados correspondientes. 

 El enfoque de la investigación es no experimental, explicativo y descriptivo, ya que trata de comprender la 

realidad identificando la naturaleza profunda de los significados de los actores siendo una investigación de tipo 

social que se ocupa del contexto, escenario o grupos culturales (Avalos, 2017) pero con una organización 

metodológica.  

 

Muestra 

 Los sujetos del estudio son los cuarenta y un estudiantes de cuarto semestre del grupo 4AM1de la carrera 

técnica de Administración del programa académico de nivel medio superior del IPN, cuya problemática a resolver 

fue: Desarrollar y diseñar estrategias en las áreas de administración, mercadotecnia, finanzas, producción y 

sustentabilidad para la microempresa hidalguense “El Sazon de Renyy” en función de sus características y 

necesidades a fin de que puedan utilizar la información recabada para el desarrollo de su actividad ; como 

proyecto integrador transversal con las unidades de aprendizaje involucradas: Taller de planeación estratégica, 

Comunicación científica, Administración, Entorno socioeconómico de México, Contabilidad y Cálculos financieros, 

durante el ciclo escolar 2022-2023 B. 

 El contexto de la muestra es el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 16, Hidalgo, con once 

años siendo foráneo, además de ser multidisciplinario y bivalente, con carreras terminales en las tres áreas de 

conocimiento (físico-matemáticas, sociales-administrativas y médico-biológicas) y siete opciones de terminación 

técnica; colindando con los municipios de San Agustín Tlaxiaca y Santiago Tlapacoya ambos del mismo estado.  

 
Instrumentos 

 Se recolectaron datos con diseño fenomenológico, fundamentado en el estudio de experiencias de vida, con 

afinidad de un suceso, desde la perspectiva del sujeto que se enfocan en las experiencias individuales subjetivas de 

los participantes al realizar las actividades de cada unidad de aprendizaje para integrar el proyecto, al mismo tiempo, 

el reporte de observación de esta población y en conjunto con el análisis de datos de los artículos e informes 

seleccionados enlistando las habilidades blandas que con base a cada habilidad se desarrollan, con la finalidad de 

llevar a cabo el análisis correlacional para determinar la dependencia que tienen las habilidades blandas en la 

población muestra y el Proyecto Aula. 

 

Procedimiento 

 Se realizó una extracción de diversos textos para incorporar una definición de las habilidades blandas 

enlistadas para proyectos integradores (tabla 1). 

 
Habilidades 

Blandas 
Definición 1 Definición 2 Definición 3 

Resolución de 

conflictos 

Es la manera como dos o más 

individuos, u organizaciones 

encuentran una solución pacífica a 

los desacuerdos que enfrentan. 

Estos desacuerdos pueden ser 

emocionales, políticos, financieros 

o todos ellos.  

Es un sistema muy 

innovador de entender las 

relaciones humanas, que no 

analiza, ni juzga ni sanciona, 

pero que resuelve eficazmente y 

sin coerción a través de la 

pacificación. 

Cualquier proceso utilizado 

para gestionar, determinar o 

resolver diferencias que puedan 

surgir entre individuos, familias, 

grupos, organizaciones, 

comunidades, naciones o 

cualquier otra unidad social. 

Trabajo en equipo 

Consiste en colaborar 

organizadamente para obtener un 

objetivo común.  

Ello supone entender las 

interdependencias que se dan entre 

los miembros del equipo y sacar el 

máximo provecho de ellas en aras 

a la consecución de esa meta 

(misión) común. 

Es una forma organizada de 

trabajo relacionados a la 

motivación, la participación, la 

comunicación y el liderazgo 

implementados para el logro de 

los objetivos. 

Pueden formarse, a partir de 

la estructura de la organización, 

para lograr un objetivo en 

particular o por deseos 

personales de satisfacer 

determinadas necesidades. 
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Comunicación 

efectiva 

Transferencia de información 

y comprensión entre dos o más 

personas, considerándola como un 

puente entre los hombres, 

permitiéndole compartir los 

sentimientos y conocimientos 

adquiridos, siendo útil a la 

gerencia. 

Intercambio mediante el 

habla, escritura u otro tipo de 

señales de sentimientos, 

opiniones o cualquier otro tipo 

de información. 

Conjunto de elementos en 

interacción en donde toda 

modificación de uno de ellos 

afecta las relaciones entre los 

otros elementos. 

Creatividad  

La creatividad es una habilidad 

con la que cuentan los seres 

humanos para la generación de 

ideas, soluciones de problemas u 

ofrecer diferentes interpretaciones 

o salidas a realidades 

socioeconómicas, sociales y 

contextuales diversas. 

El término creatividad, 

proviene del latín creare, con el 

significado de percibir, idear, 

expresar y convertir en realidad 

algo nuevo y valioso.  

Es decir, el conjunto de 

potencias mentales que permiten 

elaborar nuevas posibilidades y 

materializarlas. 

La creatividad es un 

constructo complejo, en el que 

influyen numerosas variables de 

experiencias evolutivas, sociales 

y educativas, y que se manifiesta 

de manera diferente en cada  

contexto de conocimiento. 

Gestión del tiempo 

Consiste en determinar lo que 

uno debe hacer para fijar objetivos, 

decidir qué actividades son las más 

importantes y darse  

cuenta de que otras actividades 

tendrán que ser programadas en 

base a la priorización. 

Es un proceso en el que se 

establecen metas u objetivos 

claros, se determinan las 

herramientas que favorecen la 

gestión del tiempo, se tiene en 

cuenta el tiempo disponible y se 

verifica el uso que se le da al 

tiempo. 

Se relaciona con la 

planificación de conductas tales 

como programar metas y 

actividades, priorizar haciendo 

listas de tareas, agrupar las 

tareas que tienen como objetivo 

un uso eficaz del tiempo, llevar 

un seguimiento de las conductas 

que tiene como objetivo 

observar el uso del tiempo en la 

realización de actividades, etc. 

Pensamiento critico 

Es un proceso creativo, hábil y 

disciplinado de conceptualización, 

síntesis y/o evaluación de 

información recogida de, o 

generada por, la experiencia, la 

reflexión, el razonamiento o la 

comunicación como guía para la  

comprensión y la acción. 

Juicio intencional y 

autorregulador en dónde la 

interpretación, el análisis, la 

evaluación, la inferencia, y la 

explicación se identifican como 

las habilidades centrales de 

dicho pensamiento. 

El pensamiento crítico es ese 

modo de pensar —sobre 

cualquier tema, contenido o 

problema— en el cual se mejora 

la calidad del pensamiento 

inicial. El resultado es un 

pensador crítico y ejercitado que 

formula problemas y preguntas 

vitales con claridad y precisión.  

Orientación al 

servicio 

Este enfoque requiere el 

estudio responsable y constante de 

las  

necesidades, percepciones, 

preferencias, actitudes y niveles de 

satisfacción de los clientes. 

Es una filosofía de negocio 

que antepone las necesidades del 

cliente a las del negocio y una 

forma de alinear los objetivos 

empresariales con los objetivos 

de los consumidores. 

Se sustenta en las personas y 

promueve la generación y 

entrega de una propuesta de 

valor, es decir, la creación de un 

conjunto de beneficios para el 

cliente. 

Productividad 

Es el resultado de la armonía y 

articulación entre la tecnología, los 

recursos humanos, la organización 

y los sistemas, gerenciados o 

administrados por las personas o 

eficacia, siempre que se consiga la 

combinación óptima o equilibrada 

de los recursos o eficiencia. 

Es la forma de utilizar los 

factores de producción en la 

creación de bienes y servicios 

para ofertar en un mercado, tiene 

el objetivo de optimizar los 

recursos utilizados, como 

recursos humanos, materiales, 

capital y financieros en el 

proceso de producción. 

Es la condición o habilidad 

de ser productivos, como una 

herramienta de orientación a la 

gestión de un sistema 

productivo, indicando que los 

recursos que disponga la 

empresa (mano de obra, el 

capital, los materiales y la 

energía) se utilicen de forma 

objetiva. 

Innovación  

Se refiere a un objeto cuyo 

valor de novedad está 

estrechamente relacionado con la 

mejora de algo previo. 

Es un término que provienen 

del latín innovatio, con el 

significado de creación o 

modificación de un producto, y 

su introducción en un mercado. 

La innovación incorpora en 

sí misma una solución creativa; 

esto es, una transformación que 

se lleva a cabo con la finalidad 

de dar solución a un problema o 

superar una situación existente. 

Tabla 1. Listado de habilidades blandas para proyectos integradores (2023) 
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A partir de la observación realizada de datos fenomenológicos y de las definiciones de distintos autores, se 

hizo la relación para identificar las habilidades blandas adquiridas en los estudiantes de administración durante la 

realización del Proyecto Aula. En ese mismo contexto, durante la investigación de campo, realizaron anotaciones de 

los estudiantes, siendo cambiantes por el entorno donde se encuentran al desarrollar habilidades blandas; se observó 

que habilidades como: la orientación al servicio y la resolución de conflictos fueron de las más identificadas, ya que 

uno de los propósitos del proyecto aula para satisfacer la necesidad de una cierta población o resolver una 

problemática; asimismo se examinó que la creatividad e innovación que fueron el pilar para comenzar al crear una 

idea nueva y original. 

 Por otra parte, son capaces de aplicar el pensamiento crítico y analítico, para comprender la situación, e 

identificar los errores para analizar de manera racional como solucionar la problemática; teniendo en cuenta la 

gestión del tiempo, pues la duración del proyecto es de un semestre y se debía tener la organización adecuada para 

distribuir las áreas de trabajo y poder completar el proyecto en tiempo y forma. 

 Aunado a esto, el proyecto fue realizado por los 41 estudiantes, sin embargo, entre ellos se delimitaron 

equipos de trabajo para poder abarcar completamente el proceso, desarrollando la habilidad blanda de trabajo en 

equipo con la adecuada comunicación efectiva tanto oral como escrita. Cabe mencionar, que cada equipo de trabajo 

se organizó para la realización de las tareas designadas y entre todos permanecieron con la adecuada compostura 

para no perder el control cuando se hallaban bajo presión. 

 

Resultados 

 De acuerdo con los resultados del análisis de las habilidades blandas identificadas al desarrollar el proyecto 

aula (tabla 2), es considerado que cada unidad de aprendizaje desde la formación básica hasta la profesionista, 

tuvieron puntos clave para identificar cual era la que destacaba más, esto por la definición anterior de las mismas. 

 
Proyecto Aula: Estrategias de intervención en Gestión Empresarial en Mipymes del estado de Hidalgo.  Caso de estudio, 

“El Sazón de Renyy” 

Unidad de 

Aprendizaje 

Competencia General de 

la UA 
Actividad realizada Evidencia Habilidades Blandas 

Taller de 

planeación 

estratégica  

Aplica conceptos y 

herramientas estratégicas 

necesarias para analizar 

la toma de decisiones en 

cualquier organismo 

social, Aplica el proceso 

de declaración de la 

misión y visión a través 

del análisis de las fuerzas 

externas e internas que 

impactan en los diversos 

organismos sociales. 

Diseño de la planeación 

estratégica de una 

microempresa hidalguense 

dedicada a la preparación 

de alimentos, siendo esta 

una cocina económica 

denominada “El Sazón de 

Renyy” contribuyendo a su 

desarrollo al corto y largo 

plazo. 

 

• Trabajo en equipo 

• Comunicación 

• Resolución de 

conflictos 

• Pensamiento crítico 

• Orientación al servicio 

• Gestión del tiempo 

• Productividad. 

Administración 

Resuelve problemas 

operativos del proceso 

administrativo, mediante 

el análisis organizacional 

contemplado en el 

modelo estratégico de la 

empresa u organismo 

social. Aplica los 

principios, elementos y 

técnicas de cada etapa del 

proceso administrativo, a 

través del análisis de las 

características, 

necesidades, misión, 

visión, en cualquier 

organismo social o 

empresa. 

Conocimiento y la 

construcción de la imagen 

empresarial, expresadas 

mediante la descripción 

completa de la empresa, el 

organigrama, y la 

importancia de la misión, 

visión y valores. 
 

• Trabajo en equipo 

• Creatividad 

• Comunicación 

efectiva 

• Resolución de 

problemas 

• Orientación al servicio 

• Innovación  
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Entorno 

Socioeconómic

o de México 

Argumenta las 

condiciones sociales, 

económicas y políticas 

de México, en el 

contexto nacional e 

internacional, vinculando 

su contexto personal y 

social. 

Investigación, relacionando 

los elementos de un estudio 

de mercado y variables de 

segmentación con los 

contenidos de la asignatura, 

aplicados en un caso real el 

estudio del entorno externo 

de la microempresa “El 

Sazón de Renyy” 
 

• Comunicación efectiva 

• Pensamiento critico 

• Innovación   

Cálculos 

Financieros I 

Soluciona problemas de 

tipo financiero, 

aplicando los 

procedimientos de 

interés compuesto, 

anualidades y 

amortización en los 

contextos empresarial y 

personal. 

Aplicar algunas de las 

metodologías del proceso 

de amortización que les 

permitiera elegir 

alternativas eficientes de 

financiamiento para los 

objetivos al corto, mediano 

y largo plazo de la empresa, 

buscando beneficiarla y que 

pueda ser una actividad 

rentable. 
 

• Resolución de 

conflictos 

• Trabajo en equipo 

•  Comunicación 

efectiva 

• Creatividad 

• Gestión del tiempo 

Contabilidad I 

Realiza los Estados 

financieros a partir de los 

asientos contables y la 

balanza de comprobación 

1.- Identificación de las 

cuentas de balance que 

integrará el proyecto  

2.- Identificará costos e 

inversiones que tendrá el 

proyecto  

3.- Diseña estados 

financieros presupuestados 

 

• Resolución de 

conflictos 

• Trabajo en equipo 

• Comunicación 

efectiva 

• Gestión del tiempo 

• Pensamiento analítico 

y crítico. 

Proyecto Aula: Derechos Humanos en el ámbito escolar  

Derecho 
Demostrar la dominación 

de las leyes 

Aplicación de artículos a 

situaciones especificas  

 

• Resolución de 

conflictos 

• Comunicación efectiva 

• Pensamiento crítico 

• Innovación  

Ética 

empresarial y 

responsabilidad 

social  

Analizar la relación de 

las empresas con la ética 

y responsabilidad social  

Propuestas donde la ética y 

la responsabilidad social 

este presente en el 

alumnado y las autoridades 
 

• Trabajo en equipo 

• Resolución de 

problemas 

• Creatividad 

• Orientación al servicio 

• Comunicación efectiva 

• Pensamiento crítico  

• Innovación  

Tabla 2. Descripción del Proyecto Aula y su relación con las habilidades blandas. 

 

 Los resultados de esta investigación nos permiten tener conocimiento de la importancia del desarrollo y 

del desarrollo de las habilidades blandas en estudiantes de administración y que es utilizado como estrategia en el 

procese de enseñanza aprendizaje dentro del IPN. 
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Conclusiones 

 Una vez terminada la investigación y ver los resultados de la misma podemos concluir que las habilidades 

blandas son importantes en el desarrollo personal y profesional de los alumnos, ya que es un área en la cual no se le 

ha dado la importancia que realmente tiene debido a que se enfoca la educación en la habilidades duras y dejando 

relegada a un segundo plano las habilidades blandas debido al desconocimiento de las misma; se demostró que el 

proyecto que se llevó a cabo durante un periodo de tiempo exigido el desarrollo de las habilidades blandas como: el 

liderazgo, trabajo en equipo, comunicación efectiva, creatividad, por mencionar algunas, las distancias entre los 

colaboradores exigió una coordinación y logista casi perfecta para llegar al objetivo que se planteó que fue a ayudar a 

una microempresa. Los alumnos pudieron comprobar de primera mano la importancia que tienen este tipo de 

habilidades para poder llegar a una meta deseada y concluir con el objetivo inicial de su proyecto. 

 

Limitaciones 

 Una vez concluido el trabajo una de las primeras limitaciones que se tuvo fue el trabajo a distancia debido a 

que un equipo de trabajo estaba en la Ciudad de México en el CECyT 14 la otra parte en Pachuca, Hidalgo y el negocio 

en la localidad de Matilde (Pachuca) eso provocan problemas de comunicación que se lograron solventar mediante 

reuniones en línea utilizando la herramienta zoom y vía telefónica y en algunos casos llegan a ir al negocio de manera 

física para platicar con los dueños de la microempresa, todo esto genero un problema de logística considerable saliendo 

a flote las habilidades blandas de los lideres de cada equipo así como la gestión del tiempo y la creatividad para 

resolver los problemas que se fueron presentando mediante el proyecto, cabe resaltar que aparte de las habilidades 

ante mencionades el trabajo en equipo así como la comunicación efectiva tomaron un papel preponderante en esta 

investigación debido a que los alumnos lograron coordinar todos sus esfuerzos y lo vieron coronado con un proyecto 

real y sobre todo viable en una micro empresa dando el valor agregado de que lo estudiado en la escuela lo aplicaron 

de manera fehaciente en un caso real ayudando a la mejora de un negocio y brindándoles oportunidades de  

crecimiento.  

 

Recomendaciones: 

 En lo referente a las habilidades blandas es recomendable dar a conocer los éxitos de este tipo de trabajos 

en los alumnos de semestres más abajo para que dimensionen la importancia de las habilidades blandas y como la 

resolución de conflictos, trabajo en equipo, comunicación efectiva, creatividad son de vital importancia para poder 

resolver cualquier problemática tanto en lo académico como en lo profesional y personal. 

 

Referencias 
Avalos, A. (2017). De la Etnografía o cómo lograr que la escuela te sorprenda hasta quitarte el aliento. Herramientas metodológicas de la 

investigación construcciones para la práctica de la gestión escolar en la formación inicial de la educación básica. México 

 

Cobo, C., & Moravec, J. (2011). Aprendizaje invisible hacia una nueva ecología de la educación. Laboratori de Mitjans Interactius / Publicacions 

i Edicions de la Universitat de Barcelona. 

 
De La Ossa V, Jaime . Habilidades blandas y ciencias. Rdo. ciencia colombiana. animado. Recia [en línea] . 2022, vol.14, n.1, 01. Epub 02 nov 

2022. ISSN 2027-4297.  https://doi.org/10.24188/recia.v14.n1.2022.945 . 

 
Hidalgo, D. (2020). Influencia de las habilidades blandas en el desempeño laboral de los trabajadores del programa nacional de asistencia 

solidaria pensión 65, para la elaboración de la relación bimestral de usuarios – rbu (tesis de pregrado). Universidad Ricardo Palma, Lima, Perú. 

 
OCDE (2015). Skills for Social Progress: The Power  of  Social and Emotional Skills. OECD. https://doi.org/10.1787/9789264226159-en 

 

Ortega, T. (2016). Desenredando la Conversación Sobre Habilidades Blandas. Washington D.C: Banco de Desarrollo de América Latina y El 

Diálogo Interamericano. 

 

UNESCO, (2021). Habilidades socioemocionales en América Latina y el Caribe. Estudio regional comparativo y explicativo (ERCE 2019).  

Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380240 

 

Notas Biográficas 
La Dra. en E. María Mónica García Arroyo es docente investigador del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 16 “Hidalgo” 

perteneciente al Instituto Politécnico Nacional. La profesora es miembro fundador del plantel y se ha desempeñado durante 25 años en el área de 

matemáticas, cuenta con dos maestrías en Ingeniería Ambiental y en Desarrollo en Competencias Docentes, su  doctorado en Educación es por 

parte de la Universidad de España y México, además es autora de diversos artículos para Congresos Nacionales e Internacionales, también participa 

en programas institucionales como tutorías, proyecto aula; actualmente es presidente de academia y ha desarrollado Proyectos de Investigación 

registrados ante la SAPPI_IPN en el área de toma de decisiones, elección de carrera, competencias matemáticas, fracciones y sus complicaciones, 

errores matemáticos, aprendizaje móvil entre otros. 

Arte, Tecnología y Equidad en las  
Ciencias de la Educación – Hidalgo 2023 © Academia Journals 2023

Hidalgo, México 
18, 19, y 20 de octubre, 2023

Elibro con ISBN online 
979-8-89020-035-8 

Tomo 01 
82

http://www.scielo.org.co/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=DE+LA+OSSA+V,+JAIME
https://doi.org/10.24188/recia.v14.n1.2022.945
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380240


 

El Maestro Humberto Cuevas Rivera es docente del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 16 “Hidalgo” perteneciente al 

Instituto Politécnico Nacional. El profesor se ha desempeñado durante 10 años en el área de matemáticas y computación tiene una maestría en 

Administración de Tecnológicas de Información por parte del Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey campus Hidalgo, es profesor 

fundador del plantel, además de participar en programas institucionales como tutorías, proyecto aula, además ha sido participante en diferentes 

proyectos de investigación registrado ante la SAPPI-IPN 

La alumna Mariana Cuevas Rodríguez estudiante de la carrera de Administración en Quinto semestre del Centro de Estudios Científicos y 

Tecnológicos No. 16 “Hidalgo” perteneciente al Instituto Politécnico Nacional. Participó con un equipo en el concurso del Banco de México 

(Banxico) pasando a la segunda etapa a nivel nacional, mientras cursaba tercer semestre de la carrera. Tiene un promedio de 9.22 al termino de 

cuarto semestre. Con las aspiraciones de terminar la carrera con un mejor promedio 

 

Arte, Tecnología y Equidad en las  
Ciencias de la Educación – Hidalgo 2023 © Academia Journals 2023

Hidalgo, México 
18, 19, y 20 de octubre, 2023

Elibro con ISBN online 
979-8-89020-035-8 

Tomo 01 
83



 

Metodología para la Integración de la Evaluación Formativa y la 
Validez de la Retroalimentación en el Proceso Educativo, en 

Ambientes Virtuales 
 

Dra. María del Rosario García Suárez1  

 

Resumen— Con el desarrollo de esta investigación se pretende hacer una contribución dentro del contexto de la evaluación 

formativa para ambientes de aprendizaje virtual, mediante una metodología de evaluación que permita definir rutas de aprendizaje 

personalizadas de acuerdo a diferentes variables del estudiante. 

El método de investigación se basa en encuesta, a través del cual se recopilará información de los sujetos que participaron en la 

investigación. Se presentan dos estudios empíricos: exploratorio y confirmatorio. El propósito de ambos será el análisis de la 

incidencia de la implementación de una metodología para la formación y evaluación, en un ambiente de aprendizaje virtual, sobre 

el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

Palabras clave— Evaluación formativa, Aprendizaje, formación, rendimiento académico. 

 

Introducción 

 El objetivo de proyecto es definir e implementar una metodología para la evaluación formativa, que 

contribuya a soportar los procesos de formación y evaluación sobre un ambiente de aprendizaje virtual. 

1. Diseñar una metodología de evaluación que contemple elementos tecnológicos y lineamientos 

pedagógicos, que permita el diseño y ejecución de cursos virtuales. 

2. Definir los procedimientos e instrumentos que soporten el diseño y la ejecución de diferentes tipos de 

evaluación, en un ambiente de aprendizaje virtual. 

Se aborda esta temática con la interrogante ¿Cuáles son los factores que deben ser considerados para la 

apropiación de la evaluación formativa en ambientes de aprendizaje mediados por las tecnologías? 

En esencia del sistema educativo, y como una reproducción social, se encuentran la valoración y clasificación 

de las personas en función de los resultados obtenidos en exámenes más o menos rigurosos y de muy distintos tipos, 

lo que les permite acceder o no a determinados niveles del propio sistema, (Pablo Ríos 1999).  

Mundialmente, diversos países han dirigido sus políticas de calidad educativa hacia una formación para el 

desarrollo de competencias (Biemans, Nieuwenhuis, Poell, Mulder y Wesselink, 2005). En este modelo, la evaluación 

se considera el eje fundamental del proceso de formación, por el impacto sobre el proceso de aprendizaje del estudiante 

(Keppell, Au, Ma y Chan, 2007), en la cual se valora de forma continua el desempeño del estudiante en contextos 

específicos, para tomar decisiones formativas en función de los resultados de la evaluación (Brahim, Mohammed y 

Samir, 2010). 

Existen fundamentos teóricos de la evaluación de competencias investigados por (Arguelles & Gonczi, 2000), 

(Almond, Steinberg, & Mislevy, 2002), (Hermans et al., 2005), (Herrington & Herrington, 2006), (Joosten-ten Brinke 

et al., 2007) (García, 2010). Diversas investigaciones y estudios empíricos hacen referencia a las problemáticas y 

limitantes relacionadas con la aplicación de la evaluación (Villardón, 2006), enfatiza en la memorización, responde a 

necesidades del juicio sumativo (Ćukušić, Garača, & Jadrić, 2014), enfatizando más sobre la medición, que sobre la 

comunicación y descripción de la competencia lograda (Mcdonald, Boud, Francis, & Gonnczi, 2000).  

En la formación de competencias las prácticas tradicionales son aun válidas, pero es recurrente encontrar 

evaluaciones fuera de contexto (Cardona Torres, 2017); Los autores (Reves, 2000) y (Tobón, 2013b) proporcionaron 

directrices que explican la naturaleza de la evaluación. Para (Tobón, 2013b), los propósitos generales de la evaluación 

de competencias se orientan a identificar los conocimientos previos, proporcionar retroalimentación en el proceso 

desarrollo de competencias e identificar el desarrollo de las competencias, estableciendo el nivel de desempeño. 

En la evaluación por competencias se presentan los diferentes momentos del proceso: al inicio (evaluación 

de diagnóstico), durante el desarrollo de la formación (evaluación continua), al final de la formación (evaluación para 

la acreditación). (Cardona Torres, 2017). En cada momento se debe utilizar diferentes instrumentos (Cano, 2008), 

(Barbosa, 2010). Por parte del Profesor frecuentemente es el responsable de la regulación de la evaluación 

generalizada (Duque & Agudelo, 2006) y estandarizada (Villardón, 2006), (Barbosa, 2010) (Toledo, Mezura, & Cruz, 

2013). 

 
1 La Dra., María del Rosario García Suárez es Profesora de Química e Investigadora del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos Núm. 1 

del Instituto Politécnico Nacional. México.marogasu@yahoo.com.mx   
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 Se tiene que modificar la cultura del examen dando paso a otra cultura en la que lo importante sea aprender, 

existiendo muchas formas, Para el desarrollo de competencias, se plantean diferentes escenarios tales como la 

resolución de problemas, el desempeño en situaciones específicas como un desempeño concreto, un proyecto, el 

análisis de una lectura con niveles de interpretación complejos. etc.  

Al evaluar el docente no puede fijarse solo en los conocimientos habilidades o destrezas adquiridas, sino en 

el desempeño total de la persona, es decir, como pone en práctica lo aprendido con una actitud propicia. En la 

evaluación educativa, la información recogida ayuda a los profesores, administradores académicos, responsables 

políticos y la sociedad en general a inferir lo que los alumnos saben, presumiblemente con el fin de mejorar los 

resultados (Pellegrino, 2002). 

La evaluación está en el núcleo del proceso educativo, debido a que tiene un impacto directo sobre el proceso 

y experiencia de aprendizaje del estudiante (Keppell et al., 2007) (Brahim, Mohammed, & Samir, 2010), (Gibbs, 

2006). Esta contempla métodos sistemáticos usados para reunir información sobre las características del estudiante, 

basado en un producto o evidencia, para el diagnóstico o la acreditación en contextos formativos (Joosten-ten Brinke 

et al., 2007). Por lo que se convierte en una actividad constante que se basa en criterios fundamentados con los que se 

valoran de aprendizaje de los estudiantes, para la toma de decisiones en función de los resultados de la evaluación. 

(Cardona Torres, 2017). 

En referencia a lo anterior, la evaluación ha de ser coherente con el resto de elementos del diseño de los 

escenarios de aprendizaje de los estudiantes. Para ello es necesario que el profesor aplique metodologías orientadas al 

aprendizaje activo del estudiante, las cuales permitan el desarrollo de competencias. Dentro de estas metodologías se 

encuentra el aprendizaje basado en proyectos (Lam, Cheng, & Choy, 2010) y los proyectos formativos (Tobón, 2010). 

Del lado del estudiante, cada vez más se promueve su participación activa en la evaluación (Villardón, 2006), (Ćukušić 

et al., 2014), situación que es evidente en los denominados tipos de evaluación (autoevaluación, coevaluación, 

heteroevaluación) (Van den Bergh et al., 2006), (Hagan et al.2006). 

 

Descripción del Método 

El enfoque de la investigación es mixto, porque implica los dos enfoques cualitativo y cuantitativo ya que se realiza 

un análisis de contenido explorando los diversos aspectos vinculados al planteamiento de lo ya existente, el alcance 

es de tipo Explicativo, ya que su finalidad es encontrar las causas y efectos de los fenómenos. Los instrumentos que 

se aplicaron, así como el objetivo, fueron para el enfoque cualitativo: 

1. Análisis de contenido 

Objetivo de la búsqueda: Explorar diversos aspectos vinculados al planteamiento de ¿Cuáles son los 

factores que deben ser considerados para la apropiación de la evaluación formativa en ambientes de 

aprendizaje mediados por las tecnologías? 

Los conceptos buscados son: 

• Evaluación formativa 

• Evaluación para el aprendizaje 

• Retroalimentación 

• Similitud entre autores 

 Técnica utilizada en el análisis de la información  

La técnica de análisis de documentos  

Fundamento: 

Es una técnica de Investigación bibliográfica destinada a obtener información bibliográfica ya que es 

necesario el análisis de varias lecturas de artículos para lograr nuevas aportaciones. 

Considerando que la técnica constituye un puente, es decir un camino para responder las preguntas de la 

problematización presentada, se pretende el análisis de la información seleccionada para indagar y descubrir 

las respuestas a las interrogantes planteadas.  

 

2. Análisis de contenido 

Objetivo de la búsqueda:  

Explorar diversos aspectos vinculados al planteamiento de ¿Cuáles características del asesor favorecen la 

continuidad del estudiante en el curso a distancia? 

Los conceptos buscados son: 

• Concepto de docente en ambientes de aprendizaje mediados por las tecnologías 

• Elementos necesarios para considerar la retroalimentación  
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• Retos de los docentes y tutores en ambientes de aprendizaje mediados por las tecnologías 

• Similitud entre autores 

• Diferencias entre autores 

Conclusiones y concepción del autor  

Técnica utilizada en el análisis de la información  

La técnica de análisis de documentos  

Fundamento: 

Es una técnica de Investigación bibliográfica destinada a obtener información bibliográfica ya que es 

necesario el análisis de varias lecturas de artículos para lograr nuevas aportaciones. 

Considerando que la técnica constituye un puente, es decir un camino para responder las preguntas de la 

problematización presentada, se pretende el análisis de la información seleccionada para indagar y descubrir 

las respuestas a las interrogantes planteadas.  

 

Para el enfoque Cuantitativo: 

3. Cuestionario 

Objetivo del Instrumento: 

En los cuestionamientos se pretende conocer la opinión de los estudiantes sobre participación del asesor 

en el seguimiento del curso y darnos cuenta que tanto puede influir la participación del asesor y sus funciones 

en el abandono del curso por parte de un estudiante, a través del conteo de estas variables. 

Descripción de la estructura: 

El cuestionario está formado por:  

Presentación: 

El siguiente cuestionario ha sido elaborado para aplicarse a los estudiantes que cursan o cursaron en 

Modalidad a distancia 

Objetivo:  

Encuesta de percepción a quien cursó o cursa en modalidad no escolarizada, la cual se realiza de manera 

anónima. La información que le pedimos proporcione tiene como propósito conocer el cómo contribuir desde 

la función del asesor para que el estudiante no abandone el curso en modalidad no escolarizada- 

Instrucciones:   

Lea con atención las siguientes preguntas y seleccione la opción que considere más adecuada, marcando 

una X en su elección  

Nunca  

A veces 

Casi siempre  

Siempre 

Preguntas: 

El Cuestionario se compone de 10 preguntas  

Las preguntas que componen el cuestionario son: 

1.Tu motivación autónoma por continuar el curso tiene que ver que el docente intervino con 

retroalimentación en todo momento del curso. Una mayor parte menciona que a veces. 

2. En tu interés por continuar el curso tiene que ver que el docente motivó tu participación en cada una de 

las actividades. Una mayor parte menciona que a veces. 

3. Consideras que si el docente aclara con argumentos sólidos cada una de tus dudas garantiza que no 

abandones el curso. Una mayor parte menciona que siempre. 

4. Considera que si el docente retroalimenta con argumentos suficientes para tu aprendizaje garantiza que 

no abandones el curso. Una mayor parte menciona que siempre. 

5. Cree que la función del docente tenga influencia para lograr o continuar con el curso. Una mayor parte 

menciona que siempre. 

6. Considera que la retroalimentación, debiera ser personalizada y oportuna para garantizar que el 

estudiante continúe el curso. Una mayor parte menciona que Casi siempre. 

7. Considera que la retroalimentación, debiera ser específica, contextualizada y enfocada al logro de las 

competencias para garantizar que el estudiante continúe con el curso. Una mayor parte menciona que siempre. 

8. El hecho de que el docente aclare con argumentos sólidos cada una de tus dudas garantiza que no 

abandones el curso. Una mayor parte menciona que siempre. 
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9. Consideras que la comunicación con tu docente al ser satisfactoria, garantiza que no abandones el curso. 

Una mayor parte menciona que siempre. 

10. Considera que el que el docente le brinde la orientación necesaria para que participe sin dificultad en 

las actividades programadas en la Unidad de Aprendizaje en Línea garantiza que el estudiante no abandone 

el curso. Una mayor parte menciona que siempre. 

Agradecimiento: 

Agradecemos el apoyo proporcionado en la realización de la encuesta; en donde la información 

recolectada es importante y valiosa para la intervención para evitar el abandono por el estudiante del curso 

en modalidad no escolarizada 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

           

 

  
Figura 1.  Cantidad de alumnos con postura 

 

 

 
Figura 2.  Cantidad de alumnos con postura 
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INDICADOR  A 

Nunca 

B 

A 

veces 

C 

Casi siempre 

D 

Siempr

e 

1. Tu motivación autónoma por continuar el curso 

tiene que ver que el docente intervino con 

retroalimentación en todo momento del curso. 

 

1 

 

21 

 

15 

 

11 

2. En tu interés por continuar el curso tiene que ver 

que el docente motivó tu participación en cada una 

de las actividades. Una mayor parte menciona que 

a veces. 

 

1 

 

22 

 

10 

 

15 

3. Consideras que si el docente aclara con argumentos 

sólidos cada una de tus dudas garantiza que no 

abandones el curso. Una mayor parte menciona que 

siempre. 

 

1 

 

12 

 

15 

 

21 

4. Considera que si el docente retroalimenta con 

argumentos suficientes para tu aprendizaje 

garantiza que no abandones el curso. Una mayor 

parte menciona que siempre. 

 

0 

 

12 

 

16 

 

20 

5. Cree que la función del docente tenga influencia 

para lograr o continuar con el curso. Una mayor 

parte menciona que siempre. 

 

0 

 

8 

 

17 

 

20 

6. Considera que la retroalimentación, debiera ser 

personalizada y oportuna para garantizar que el 

estudiante continúe el curso. Una mayor parte 

menciona que Casi siempre. 

 

0 

 

14 

 

20 

 

18 

7. Considera que la retroalimentación, debiera ser 

específica, contextualizada y enfocada al logro de 

las competencias para garantizar que el estudiante 

continúe con el curso. Una mayor parte menciona 

que siempre. 

 

0 

 

2 

 

14 

 

30 

8. El hecho de que el docente aclare con argumentos 

sólidos cada una de tus dudas garantiza que no 

abandones el curso. Una mayor parte menciona que 

siempre. 

 

0 

 

2 

 

19 

 

31 

9. Consideras que la comunicación con tu docente al 

ser satisfactoria, garantiza que no abandones el 

curso. Una mayor parte menciona que siempre. 

 

0 

 

5 

 

10 

 

29 

10. Considera que el que el docente le brinde la 

orientación necesaria para que participe sin 

dificultad en las actividades programadas en la 

Unidad de Aprendizaje en Línea garantiza que el 

estudiante no abandone el curso. Una mayor parte 

menciona que siempre. 

 

0 

 

13 

 

8 

 

26 

Cuadro 1. Resultados obtenidos en la aplicación del método  

 

Comentarios Finales 

Resumen de resultados 

 La pregunta general de la investigación ¿Cuáles son los factores que deben ser considerados para la 

apropiación de la evaluación formativa en ambientes de aprendizaje mediados por las tecnologías? 

A partir del análisis de los datos obtenidos se considera que se tienen presente cuáles y de qué forma influyen las 

funciones del docente para contribuir a que el estudiante se sienta acompañado, motivado y demás factores que 

contribuyen a la evaluación formativa en ambientes de aprendizaje mediados por las tecnologías y es así que sabremos 

como contribuir. 

De aquí se concluye que si como asesores realizamos las siguientes funciones: 

 

• El docente deberá intervenir con retroalimentación en todo momento del curso. 

• El docente motivará la participación del estudiante en cada una de las actividades. 

• El docente aclarará con argumentos sólidos cada una de las dudas del estudiante. 
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• El docente retroalimentara con argumentos suficientes para garantizar el aprendizaje del estudiante. 

• La retroalimentación, deberá ser personalizada y oportuna. 

• La comunicación entre el asesor y el estudiante debe ser satisfactoria. 

• El docente deberá brindar la orientación necesaria para que participe sin dificultad en las actividades 

programadas en la Unidad de Aprendizaje en Línea. 

• La retroalimentación deberá ser específica, contextualizada y enfocada al logro de las competencias para 

garantizar que el estudiante continúe con el curso. 

 

Con todas y cada una de estas funciones, estaremos apoyando a los estudiantes, y esto incide favorablemente en la 

trayectoria de los estudiantes, facilitando a los estudiantes este camino. 

  

Conclusiones 

 Como conclusión global se obtiene que el haber aplicado la metodología de análisis de documentos distintos 

y recolección de datos por medio de un cuestionario dirigido a los estudiantes quienes son los principales actores de 

la problemática, ha sido favorable sobre todo a encontrar respuestas a nuestra interrogante principal y de ahí poder 

concluir.  En suma, se debe como docente se debe tener en cuenta todas las funciones que son responsabilidad del 

mismo ya que, favorecen la motivación y adquieren un papel fundamental para un aprendizaje activo y constructivo 

de los estudiantes, consolidando el desempeño del mismo, la retroalimentación, es la respuesta de los docentes a la 

información (obtenida) que han ganado en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, para ayudar a los estudiantes 

a determinar adónde ir después. 

  

Referencias 
Acuña Escobar Carlos Enrique 2019 La deserción escolar en la educación a distancia 
 

Álvarez, G. y Alvarez. G. (2012). Análisisde ambientes virtuales de aprendizaje desde una propuesta semiótico integral. Revista Electrónica de 

Investigación Educativa, 14(2),73-88.Consultado en http://redie.uabc.mx/vol14no2/contenido-alvarez2.html 
 

Borges, Federico (2005). La frustración del estudiante en línea. Causas y acciones preventivas. Digithum [artículo en línea]. UOC. N.º 7.  

<http://www.uoc.edu/digithum/7/dt/esp/borges.pdf> 
 

Cabral Vargas Brenda. 2007. Elementos necesarios para una modalidad de educación a distancia en bibliotecología. Artículo recibido 14 de 

noviembre de 2007. Artículo aceptado 18 de junio de 2008. 
 

Ivelisse Padilla Vargas, Universidad de PR-Mayagüez. Educación a Distancia: 

Ofrecimientos con Calidad y Eficacia 
 

Peralta Castro (2016) El abandono en la educación virtual y a distancia.  El caso de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD, 

Colombia. 
 

Mohammad Arsyad Arrafii 2020. Teaching and Teacher Education. Elsevier. 

 
Sandra Cosi, Núria Voltas 2020. Evaluación formativa en la universidad a través de herramientas tecnológicas digitales, 

 

Ríos Cabrera Pablo, (2008) Evaluación en tiempos de cambio, UPN Cosdac, México. 

 

Notas Biográficas 
La Dra. María del Rosario García Suárez Nació en San Cristóbal de las Casas Chiapas, México. En 1964. Ingeniera Química Industrial de 

la ESIQIE unidad Zacatenco del IPN en México. En 2013 obtuvo el grado de Maestra en Alta Dirección y en 2017 obtuvo el grado de Doctora en 
Alta Dirección. En 2016 obtuvo el Título de Maestra en Competencias docentes. Ingresa como profesora de las Unidades de Aprendizaje de Química 

en el Centro de Estudios Científicos y tecnológicos No.1 Gonzalo Vázquez Vela del IPN en el año 2000 y donde actualmente es Directora. Se ha 

desempeñado también como Investigadora realizando diversos proyectos. 

 

Arte, Tecnología y Equidad en las  
Ciencias de la Educación – Hidalgo 2023 © Academia Journals 2023

Hidalgo, México 
18, 19, y 20 de octubre, 2023

Elibro con ISBN online 
979-8-89020-035-8 

Tomo 01 
89



 

Cultura Digital Educativa: Estado del Arte 

 

Mtra. Mónica Elvira Gómez Ochoa1, Mtra. Ma. Georgina Vargas Serrano2,  

Mtra. Montserrat Paola Hernández García3  

 
Resumen: Al revisar las publicaciones e investigaciones en el campo de la educación y la tecnología, la mayoría de los autores 

están de acuerdo en que las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) proporcionan las herramientas para favorecer 

la cultura digital como motor para cambiar las formas de vivir, interactuar, convivir de los seres humanos en las esferas social, 

cultural, económica, política y educativa. El desarrollo, crecimiento y actitudes del ser humano están determinadas por el contexto 

en que se desenvolvieron, lo que se puede considerar como el parámetro para la comprensión del comportamiento e interacción 

social. Autores como Altuve Z. (2004), mencionan de muchas formas el concepto de la cultura digital, enfocando su interés en el 

ámbito educativo, principalmente en la Instituciones de Educación Superior (IES), en las que se espera que la cultura digital 

potencialice, a través de la tecnología, el aprendizaje y desarrollo de capacidades que den respuesta a los evolucionados sistemas 

tecnológicos que crecieron de manera exponencial a raíz de su posicionamiento global. 

 

Palabras clave—Cultura digital, TIC, Sociedad del Conocimiento. 

 

Introducción 

  Las diferentes realidades experimentadas por los seres humanos han impactado sus diferentes esferas, 

desde la social, la política, la económica, la cultural, la tecnológica y la educativa, y éstas a su vez han determinado 

su realidad caracterizada, entre otras cosas, por los cambios principalmente en el ámbito tecnológico. A partir de la 

invención de las primeras computadoras armadas con microchips y circuitos integrados a principios de 1960, y de 

los primeros intentos de sistemas de comunicación mediante computadoras alrededor de 1962, la velocidad del 

avance tecnológico ha definido nuevas rutas educativas que, reclaman una pedagogía, formas de enseñar y aprender, 

y de innovación docente vistas desde el enfoque de la tecnología, de la cultura digital. Según Cabrera (2021, s/p) 

“[…] la cultura digital, en definitiva, viene a representar una necesidad significativa en relación a la cultura 

pedagógica, a fin de dar sentido de uso de nuevas tecnologías en los claustros escolares y para el uso pedagógico”  

 La introducción de la tecnología computacional y del sistema de comunicación a través de computadoras y 

otros dispositivos digitales en la cotidianidad del ser humano, ha traído como resultado un nuevo paradigma cultural 

y educativo, en el que la forma de interacción entre la información –que está a un click de distancia- y conocimiento 

conlleva una serie de cambios y trasformaciones en el sistema educativo mundial, nacional y local, en la formación 

y actualización docente, en el ejercicio didáctico, en la forma de aprender así como en la organización de las 

instituciones educativas en general y el particular de las Instituciones de Educación Superior (IES), sin embargo 

“[…] las escuelas cambian con mayor lentitud que la sociedad en las que se ubican, y no están dando respuestas a 

las demanda de los nuevos modos y formatos.” (López & Bernal, 2015, p 103).    

 A pesar de la lentitud con que las IES se adaptan a los avances de la tecnología digital, no se puede negar 

que han producido importantes cambios en sus funciones sustantivas: educación, investigación y difusión de la 

cultura; transformando las herramientas de enseñanza y aprendizaje, la presentación, distribución de contenidos y de 

recursos. El uso de software especializado, el acceso rápido y fácil a revistas, bibliotecas virtuales, blogs, redes 

sociales, correo electrónico, entre otros, benefician el desarrollo de una cultura digital educativa, distintiva de la 

sociedad del siglo XXI, fundamentada entre otras cosas, por la digitalización, el uso extendido de las computadoras 

y dispositivos digitales y el Internet.  

  En las universidades públicas y privadas de todo el mundo, están cambiando, con mayor o menor 

velocidad, los paradigmas hasta ahora conocidos en la educación, la investigación y la difusión de la cultura, lo que 

pone en la mesa de discusión el diseño de nuevas políticas educativas de alcance universal, que coadyuven en la 

incorporación de las TIC y de una cultura digital de una forma “[…] reflexiva, legítima e inclusiva, y es necesaria 

una planificación institucional de un desarrollo tecnológico con base académica […]en la que la incorporación en 

los campos disciplinarios debe ser el fundamento de cualquier política[…] de fortalecimiento de la infraestructura 

digital.” (Casillas & Alvarado, 2018, pp 98-99) 

 

 
1 Profesora investigadora, Depto. de Procesos y Técnicas de Realización, Ciencias y Artes para el Diseño, Universidad Autónoma 

Metropolitana, México/Coordinadora de la licenciatura de Diseño de la Comunicación Gráfica mego@azc.uam.mx 
2 Profesora investigadora, Depto. de Procesos y Técnicas de Realización, Ciencias y Artes para el Diseño, Universidad Autónoma 

Metropolitana, México/Área de Nuevas Tecnologías/Coordinadora Divisional de Docencia mgvs@azc.uam.mx 
3 Profesora investigadora, Depto. de Procesos y Técnicas de Realización, Ciencias y Artes para el Diseño, Universidad Autónoma 
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La Sociedad del Conocimiento 

 Las “sociedades del conocimiento”, las “Tecnologías de Información y la Comunicación (TIC)” y la 

“cultura digital” son conceptos que se entrelazan a lo largo de su desarrollo, desde el surgimiento del internet, 

alrededor de 1972 4 (Facultad de Informática de Barcelona), cuyo principal objetivo fue “[…] crear comunicaciones 

directas entre ordenadores para poder comunicar las diferentes bases de investigación”, hasta el día de hoy, se ha 

visto una evolución tecnológica en programas, aplicaciones, sistemas operativos, medios de comunicación (email) y 

conexiones internacionales5. Las llamadas nuevas tecnologías han propiciado todo tipo de intercambio y búsqueda 

de información, comunicación y colaboración, en todos los ámbitos sociales. 

Diversos investigadores relacionan la Sociedad del Conocimiento con el surgimiento de las tecnologías, 

Ávila Díaz (2013), indica que con el surgimiento del concepto “tecnología”, también se observa un desarrollo y 

cambió social que provoca la necesidad de nuevos conocimientos y formas de pensar; está idea es confirmada por 

Thorstein Veblen, citado por Ávila (2013, p.216), afirmando que fue él quien utilizó ampliamente el concepto de 

tecnología y quien acuñó la noción determinismo tecnológico, “[…]el cual está fundado en dos conjeturas: primera, 

la base estratégica de una sociedad es la condición fundamental que afecta todos los esquemas de coexistencia 

social, como, por ejemplo, las instituciones, las formas de interacción, el imaginario cultural y las cosmovisiones, y, 

segunda, las innovaciones tecnológicas representan la fuente individual del cambio de la sociedad que puedan 

modelar sus formas de pensar […]” 

Antes de llegar a la Sociedad del Conocimiento como se entiende actualmente, los sociólogos identifican 

diversos tipos de sociedad que dan pie al concepto que se relacionan con el uso de las TIC, son: la sociedad red y la 

sociedad de la información, así Krüger (2006, p. 3) hace referencia a la descripción que hace M. Castells 

“[…] en la sociedad red sostiene que la transformación actual de la sociedad indica un cambio de modo de 

producción social, dada la creciente importancia de la información o del conocimiento para los procesos socio-

económicos. Información y conocimiento se convierten en los factores productivos más importantes […], […] el 

enfoque de la sociedad red parte de la idea de una tecnología hecha e investiga los efectos de la aplicación de los 

inventos tecnológicos sobre la sociedad.” La postura de Castells concuerda con Suárez (2000), citado por Vargas 

(s/f) quien afirma que la industria de producción de objetos la está desplazando la industria de la producción de 

nuevos saberes, ahora las empresas reconocen el valor de la investigación, del papel de la gestión del conocimiento 

y de los docentes, investigadores como empleados de gestión y generación del conocimiento. 

Sánchez Bursón, hace una diferenciación, confrontación y unificación de los términos Sociedad del 

Conocimiento y Sociedad de la Información, e indica, igualmente, que los avances tecnológicos interfieren en el 

desarrollo social y su interacción, afirmando que “[…] La noción de Sociedad del Conocimiento se caracteriza por 

la capacidad de hacer uso de la información a través del análisis o reflexión crítica para generar el conocimiento 

necesario para promover el desarrollo humano individual y colectivo. Además, esta noción incorpora una 

construcción en red de la sociedad que propicia la autonomía y engloba las nociones de pluralidad, integración, 

solidaridad y participación. Mientras que la Sociedad de la Información representa la extensión y penetración de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones en el contexto productivo y social, la Sociedad del 

Conocimiento significa la efectiva integración de las mismas en el desarrollo de las relaciones industriales, sociales 

e interpersonales.” Sánchez Bursón, (2008, p.24), 

Esto sugiere, entonces, que la noción de la Sociedad del Conocimiento evoluciona y se transforma 

conforme la tecnología evoluciona, que se han creado nuevas tecnologías que permiten, precisamente, el desarrollo 

humano a través del conocimiento colaborativo utilizando como medio las TIC. 

Ávila Díaz (2013), menciona que en el siglo VI, época de Platón y Protágoras, se reunían pensadores y 

filósofos a debatir sobre el saber lo que derivó al concepto de “tecnología”, con base en esto y lo que se entiende por 

Sociedad del Conocimiento, se puede afirmar que la academia, fundada por Platón, se puede considerar es el inicio 

de la Sociedad del Conocimiento. En ese mismo sentido, Calandra y Araya, (2009), sitúan el inicio de las TIC, 5000 

años atrás, con los egipcios y sumerios en el momento en que registraba información, por medio de pictogramas e 

ideogramas, sobre tablillas que permitían el intercambio de información. Las tecnologías han existido desde el inicio 

de la humanidad, se han desarrollado, evolucionado y surgido nuevas tecnologías como las que conocemos, con base 

de chips, electricidad y programación, básicamente. 

 

 
4 ARPANET se presentó en la First International Conference on Computers and Communication en Washington DC. Los 

científicos de ARPANET demostraron que el sistema era operativo creando una red de 40 puntos conectados en diferentes 

localizaciones. Esto estimuló la búsqueda en este campo y se crearon otras redes 
5 1973. Primera conexión internacional: La University Collage of London se conecta a ARPANET a través de 

NORSAR.Fuente especificada no válida. 
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Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) 

El término Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), surge en los años 90 y según indica 

Calandra y Araya (2009, p. 15) las TIC “[…] agrupan un conjunto de sistemas necesarios para administrar la 

información, y especialmente los ordenadores con programas necesarios para convertirla, almacenarla, 

administrarla, transmitirla y encontrarla.” Para la UNESCO (2005) el avance y creación de nuevas tecnologías son el 

elemento central para la construcción de las sociedades del conocimiento, mismas que propician el desarrollo 

humano con fines de autonomía, integración, solidaridad y participación, así mismo, estos avances crean 

condiciones que pueden llevar a la evolución de la Sociedad del Conocimiento y gestar la “sociedad mundial de la 

información.” 

Al revisar la literatura relacionada con las TIC, se descubre que la mayoría de los autores coinciden en que 

de las características que distinguen a las TIC se pueden destacar: la interactividad, facilita el intercambio entre el 

usuario y la computadora; interconexión, permite la creación posibilidades tecnológicas entre dos o más tecnologías 

como ejemplo se puede citar el Internet de las Cosas (IoT); instantaneidad, interacción, transmisión de información 

de forma casi inmediata; digitalización, facilidad de transmitir sonido, texto, imágenes, etc.; mayor influencia sobre 

los procesos que sobre los productos, se destacan los procesos mentales del usuario para adquirir conocimientos; 

innovación, las TIC producen cambios en todas las esferas de la sociedad humana; penetración en todos los sectores 

de la sociedad, se destaca su presencia en el ámbito educativo y sus proceso; acceso a una cantidad casi infinita de 

información gracias a la World Wide  Web (WWW), estas son algunas de las características que hacen de las TIC la 

mejor herramienta para el desarrollo y fomento de la cultura digital en el desarrollo social y educativo. 

Al examinar las investigaciones que versan sobre la tecnología, en particular la tecnología digital, parece 

que es una carrera entre los avances tecnológicos, el ser humano y cómo la aprovecha la sociedad humana. A raíz de 

la experiencia global que las universidades vivieron frente a la pandemia del COVID-19, al verse obligadas a 

implementar e improvisar una educación a distancia tomando los avances y conocimientos que tenían hasta ese 

momento en materia educativa tecnológica, se hizo visible que no todas las IES estaban capacitadas para enfrentar el 

reto de un modelo de educación a distancia o remoto. Las escuelas de los diferentes niveles educativos, en particular 

las universidades tuvieron que subirse al tren que va a toda velocidad; forzando, de alguna manera, la inclusión de 

éstas tecnologías sin pensar y sin reflexionar en que una cultura digital educativa puede distar mucho de una cultura 

digital social; la primera podría entenderse como el conjunto de experiencias, prácticas, formas de interacción y de 

intercambio basadas en el uso de las TIC, que impactan de forma contundente en los procesos educativos,  

pedagógicos y didácticos; la cultura digital social también es el conjunto de experiencias, prácticas, formas de 

interacción y de intercambio basadas en el uso de las TIC, que transforman los modelos, procesos, estructuras, 

sistemas sociales existentes lo que supone un cambio de mentalidad y de vida. 

 

La cultura digital 

Para llegar a una cultura digital educativa se debe antes que nada, robustecer el sistema educativo básico, es 

decir, desarrollar las capacidades necesarias en los y las estudiantes, Vivanco y Gorostiaga (2017, p. 1018), indica 

que “[…] la pertinencia cultural puede ser una noción  clave  en  los  procesos  de  incorporación  de  las  TIC  en  la  

educación,  siendo las tecnologías instrumentos culturales que promueven encuentros interculturales  y  que  

contribuyen  con  nuevos  sentidos  colectivos,  nuevas  formas de representar lo real y nuevas formas de estar en el 

mundo. Todos atributos inherentes a la nueva cultura digital.” 

La Real Academia de la Lengua Española (RAE) (2022), define la cultura como un “Conjunto de modos de 

vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, 

etc. […] cultura popular: conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo.” El 

concepto de cultura, en efecto, va más allá de una definición, se trata de un modo de vida, que tiene mucho que ver 

con el contexto y el entorno en el que crece y se desarrolla todo individuo en la observación y aprehensión de 

objetos, símbolos, costumbres y tradiciones. “La enculturación es el proceso por el que un niño o niña aprende su 

cultura.” (Kottak, 2005, p. 21) 

Giménez (2005, p.31) menciona que “ [...] en el campo de la filosogía como en el de las coencias sociales, 

el concepto de cultura forma parte de una familia de conceptos totalizantes estrechamente emparentados entre sí por 

una finalidad común […], ideología, mentalidades, representaciones sociale, imaginario social, doxa, hegemonía, 

etc.” 

Por su parte, el antropólogo Conrad Phillip Kottak (2003, p. 23) dice que “La cultura es un atributo no de 

los individuos per se, si no de los individuos en cuanto a que miembros de grupos.”, indica que las personas viven, 

se relacionan y crean juicios a partir de su entorno, de la simbología y significados de éstas que les permite guiar su 

comportamiento y forma de ver su vida cotidiana. 
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Los seres vivos, por naturaleza, aprenden a adaptarse a su entorno. Además de su capacidad de adaptación 

el ser humano es un ser generador, creador e innovador, a lo largo de su historia la tecnología ha estado presente, por 

obligatoriedad, comodidad o beneficio impactando de forma contundente en el desarrollo de la humanidad. Con 

respecto a la presencia de las TIC en la vida de los humanos, algunos se han visto en la necesidad de aprender a 

utilizarlas, otros tantos han crecido con ellas, convirtiéndose en parte inherente de su vida. La sociedad humana y su 

desarrollo necesitan del conocimiento y la información, en la actualidad del siglo XXI las TIC son las herramientas 

para dar respuesta a dichas necesidades. 

Con la invención y evolución de las TIC, niños, jóvenes, adultos e incluso adultos mayores las han 

incorporado a su estilo de vida, en mayor o menor medida; la realidad es que existen y se han convertido en una 

herramienta fundamental para cualquier tipo de actividad, desde pagar un café, hacer una llamada telefónica o una 

video llamada, ver la televisión, hasta realizar tareas más complejas como transferencias bancarias, por mencionar 

algunos ejemplos. La cotidianidad humana del siglo XXI, es un entorno completamente digital lleno de objetos y 

símbolos digitales que la sociedad actual identifica, reconoce e interactúa con ellos. Signos y símbolos que tienen 

una connotación reconocida y establecida no sólo de una región, si no globalmente, más allá de una cultura 

internacional6, evidentemente es una cultura digital. 

En el censo de 2010-2020, realizado por el INEGI (Instituno Nacional de Estadística y Geografía), en 

México, indica que el uso de celurares, computadoras e internet ha aumentado en este periodo. En un lapso de 5 

años, 2015 a 2020, los usuarios de internet aumentaron a 22 millones de personas, lo que representa el 72% de la 

población, de seis años en adelante. 

 
Figura 1. Usuarios de Internet en México 2015-2020. Fuente INEGI. Encuesta Nacional sobre 

Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2015- 2020. 

 

 

 

El 92% de la población mexicana cuenta con celulares inteligentes y los tipos de aplicaciones que descargan son 

de mensajería, redes sociales y contenidos de audio y video. 

 
6 Kottak define cultura internacional como: Tradiciones culturales que se extienden más allá de las fronteras 

nacionales (2005, p. 295). 
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Figura 2. Usuarios de celular inteligente según tipo de aplicaciones que usa 2020. Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre 

Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2020. 

 

El INEGI, también reporta que para el año 2020 las personas de seis años o más que utilizaron internet, lo 

hicieron principalmente para: comunicarse, buscar información y acceder a redes sociales, dentro de estos usos 

destaca el rubro: “Para poyar la educación / capacitación” que tiene un porcentaje de 86 frente a un 89% para acceso 

a redes sociales.  

La cultura digital social, como se ha nombrado en este artículo, se refiere precisamente que al grupo de infantes y 

jóvenes les interesa primordialemente el uso de internet y de teléfonos inteligentes para relacionarse socialmente, ya 

sea con amigos, compañeros de escuela o familiares, el uso de las TIC para fines escolares no se debe limitar a la 

búsqueda de información para resolver alguna tarea, por experiencia docente de las autoras, el estudiantado no 

ejecuta una diserción de la información solicitada, tampoco realiza un ejercicio de comprensión, solamente hace 

copy-paste. 

La cultura digital, en principio, va más allá del acceso a internet, del uso de aplicaciones y del acceso a la 

información y comunicación, es un entorno en el que existen contenidos hipertextuales, comunidades que 

interactuan entre sí para generar y transmitir información y conocimiento mediante lenguaje multimedios.  

Para fomentar una cultura digital educativa se requiere de una planeación de programas que tengan como 

principio esta modalidad, formar y preparar a las y los estudiantes, desde la enseñanza básica, en el uso adecuado y 

dirigido de las TIC, desde un pensamiento crítico y diserniente que les permita desarrolar la capacidad de generar 

conocimiento y trabajo colaborativo. El ejemplo más reciente que se tiene es la noticia que se viralizó sobre 

abandonar  el plan de digitalización en Suecia, sin embargo, la realidad es que Suecia decidió hacer una pausa y 

reflexionar ante los resultados en materia de comprensión lectora y escritura del alumnado de 4° grado, Lotta 

Edholm, ministra de Educación de Suecia, ha solicitado a expertos que estudien y analicen el Plan de Digitalización, 

afirma que “la digitalización puede ser fantásticamente buena para los estudiantes, pero hay que usarla con 

sensatez”, en ese mismo sentido, Catherine L'Ecuyer, doctora en Educación y Psicología, al respecto menciona que 

no por el sólo hecho de que a los y las estudiantes les gusten las tabletas los resultados a nivel educativo son mejores 

“Esos mejores resultados nunca llegan porque la motivación que miden esos estudios no es el interés por aprender, 

sino una fascinación pasiva ante los estímulos frecuentes e intermitentes. La mente aún inmadura del niño se vuelve 

pasiva y dependiente ante la pantalla cuyos algoritmos llevan las riendas” (De Miguel, 2023) 

 

Conclusiones 

Muchos autores concuerdan que las TIC pueden llegar a ser una herramienta primordial dentro de la 

educación en cualquier nivel, sin embargo, también se ha discutido que no se puede idealizar una educación 

completamente autómata y centralizada en las herramientas tecnológicas, que las y los estudiantes deben 

dedsarrollar capacidades motrices que permitan la comunicación mano-cerebro-mano: escritura, cortar con tijeras, 

colorear, dibujar, etc. Tampoco se trata de demonizar la tecnología, a nivel educación, debemos encontrar un 

balance y realmente aprovechar al máximo el uso de las herrmientas que se han desarrollado. Recordemos que, aun 
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a nivel de educación superior, nuestros alunmnos y alumnas se encuentran en etapa de desarrollo, tanto emocional 

como en formación académica, aún no se cuenta con una madurez suficiente como para dejar su educación 

completamente a la tecnología. Como IES debemos replanter y pensar, planear y generar programas que continuen 

permitiendo una interacción social presencial, e integrar las herramientas tecnológicas necesarias para el desarrollo 

de competencias que permitan al estudiante, como integrante de una sociedad, incorporarse al mercado laboral con 

las aptitudes y cualidades indispensable que se requieren actualmente y formar individuos sensibles y repetuosos a 

su entorno y hacia otro ser humano.  
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Resumen—La educación emocional ha pasado por varios filtros para asegurar la importancia de la misma dentro de un contexto en 

donde el aprendizaje cognitivo ha sido más relevante por la sociedad antes que el emocional, la investigación cuenta con el principal 

objetivo de proponer estrategias de fortalecimiento a la educación emocional para mitigar la deserción de los alumnos de tercero a 

quinto cuatrimestre del programa educativo Licenciatura de Administración y Gestión Empresarial. La metodología es cualitativa 

ya que busca conceptualizar sobre la realidad con base en los conocimientos, actitudes y valores que guían el comportamiento de 

las personas que comparten un contexto educativo, el método para la recolección es “In situ” y realizar entrevistas, los resultados 

obtenidos se analizaron con un software llamado ATLAS ti generando dos mapas conceptuales que consisten en oportunidades 

laborales y la importancia de la educación emocional. 

Palabras clave—Educación emocional, aprendizaje cognitivo, mitigar y deserción.  

 

Introducción 

La pandemia a causa de Covid-19, se pudieron observar ciertas discrepancias dentro del sistema educativo, 

como alumnos encerrados en el hogar y a falta de la educación emocional, sufrieron reprobación y bajas. Cabello et 

al. (2010) comenta que la capacidad de identificar, comprender y regular las emociones es fundamental por parte de 

los y las profesores, debido a que tales habilidades influyen en los procesos de aprendizaje, en la salud física, mental 

y emocional de las y los educandos y son determinantes para establecer relaciones interpersonales positivas y 

constructivas con estos, posibilitando una elevación en su rendimiento académico. (p. 15) 

En los años 2021-2022 los mayores motivos por la deserción de los estudiantes fueron por problemas a causa 

de la pandemia mundial y del perfil vocacional de los mismos, información que fue recolectada por medio de la 

Coordinación de Servicios Compensatorios, perteneciente a Servicios Educativos, como se observa en la Figura 1, el 

género de más deserción escolar es masculino y la causa mayor que se encuentra recabada es por “motivos personales”, 

el cuál entra en la educación emocional y demás factores. 

 
Figura 1. Gráfica de los factores de deserción dentro de la universidad para ambos géneros. 

 

El fortalecimiento de la educación emocional tiene un significado con el que el alumno de 3° a 5° cuatrimestre 

de la Licenciatura de Administración y Gestión empresarial de la UPT logra mitigar los impulsos de deserción. A partir 

de lo anterior surge la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo fortalecer la educación emocional en el afán de 
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mitigar la deserción escolar en los alumnos de tercero a quinto cuatrimestre de la Licenciatura de Administración y 

Gestión Empresarial de la Universidad Politécnica de Tulancingo? 

Por lo mencionado anteriormente, el principal objetivo es proponer estrategias de fortalecimiento a la 

educación emocional para mitigar la deserción de los alumnos de tercero a quinto cuatrimestre de la Licenciatura de 

Administración y Gestión Empresarial de la Universidad Politécnica de Tulancingo. 

Esta investigación además de resolver un problema social tal como lo es el abandono escolar, también 

construye una nueva teoría, que implica formar ciudadanos inteligentes emocionalmente que puedan vivir bien para sí 

mismos y para con los demás, que logren pensar antes de accionar y que puedan manejar sus emociones de una manera 

perspicaz que rinda frutos de bien para la sociedad. 

 

Metodología 

Propuesta cualitativa que busca conceptualizar la realidad con base a los conocimientos, actitudes y valores 

que guían el comportamiento de las personas que comparten un contexto educativo. Cabe mencionar que será de tipo 

transversal en la cual la investigación se implementa en un solo momento, además de tomar en cuenta el tipo de 

investigación descriptiva para reunir información de tipo cuantificable, ya que se puede definir los objetivos de estudio 

para poder realizar inferencias de estadística con el software llamado ATLAS ti que pertenece a los programas de 

investigación cualitativa que surge en el marco de la Grounded Theory (Teoría fundamentada) de Glaser y Strauss 

(1967). 

El método de recolección de datos será una propuesta In situ acudiendo al lugar de investigación, 

entrevistando a los alumnos (as) de tercero a quinto cuatrimestre desde su salón de clases de la Licenciatura de 

Administración y Gestión Empresarial en la Universidad Politécnica de Tulancingo. La selección de la muestra es “no 

probabilística” ya que es la técnica mejor utilizada para realizar investigaciones cualitativas en donde no se hace la 

selección al azar, sino que se define que miembros son los que participan en el estudio. El tipo de muestreo será 

“muestra por criterios” con el criterio en el tema de estudio: factores de deserción escolar en el debido tiempo 

establecido y manejo de la situación, así como su prevención, además de experiencias derivadas de la educación 

emocional, con experiencias en reprobación y deserción, por último, sin problemas de reprobación y deserción. 

Dada la naturaleza de la investigación no se plantea hipótesis a priori por el contrario se plantean al final de 

la investigación, al mismo tiempo que las variables no son discretas, se van presentando conforme se van desarrollando 

la investigación por lo que, se consideran N variables y estas se consideran hermenéuticas (interpretativas), con base 

en el principio de saturación teórica. 

 

Referencias bibliográficas   

Himmel (2002) define deserción como el “abandono prematuro de un programa de estudios antes de alcanzar 

el título o grado, y considera un tiempo suficientemente largo como para descartar la posibilidad de que el estudiante 

se reincorpore” (p. 94-95). 

El autor se hace referencia a las necesidades sociales como a la gestión de la ansiedad, el estrés, la depresión, 

la violencia, los comportamientos de riesgo, etc., además que, “la educación emocional es una respuesta educativa a 

las necesidades sociales que no están suficientemente atendidas en las áreas académicas ordinarias” (Bisquerra, 2011, 

p.11). 

La educación emocional se entiende como un proceso continuo donde se pretende potenciar el desarrollo de  

las competencias emocionales para el desarrollo humano, con el objeto de capacitarle para la vida y aumentar el 

bienestar social y personal. De acuerdo con la Editorial Etecé (2021) la “Educación es evolución, racionalmente 

conducida, de las facultades específicas del hombre para su perfección y para la formación del carácter, preparándole 

para la vida individual y social, a fin de conseguir la mayor felicidad posible” (p. 5). 

 

Análisis 

El diagnóstico de la salud social contempla trece factores de la conducta de riesgo tomando en cuenta desde 

niveles 1) Bajo, 2) Medio y 3) Alto, los cuales para los alumnos hay siete conductas de riesgo y en el personal hay tres 

condutas de riesgo. 
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También existe un diagnóstico de la salud social del alumnado en el nivel superior, es por ello que se tienen 

seis factores principales que se muestran dentro del Cuadro 2, el cual el factor con más porcentaje es el control de 

impulsos con un 72.33%, la ansiedad con un 49.15%, la ideación suicida con un porcentaje de 41.36%, las conductas 

antisociales con 38.56%, el factor de la depresión con 34.9% y la anhedonia con 28.49%. Cada uno de los factores 

mencionados con anterioridad se encuentran dentro de un riesgo alto, es decir, se debe de tomar en cuenta cada factor 

para actuar en cada uno de ellos y evitar el aumento del porcentaje. 

 
Resultados 

La investigación llevada a cabo en este trabajo fue analizada a través de un software llamado ATLAS ti que 

pertenece a los programas de investigación cualitativa que surge en el marco de la Grounded Theory (Teoría 

fundamentada) de Glaser y Strauss (1967). El mismo programa busca segmentos de texto en los que se une más de un 

código y hace búsquedas con códigos secuenciales, también puede hacer búsquedas selectivas a través de un grupo 

determinado de documentos, lo anterior permitió generar mapas conceptuales donde se pudo relacionar los diferentes 

códigos y para llegar a conclusiones derivadas de la información vertida. 

Tal como se muestra en la Figura 2 las oportunidades laborales se ven asociadas con la adquisición de la 

experiencia previa al egreso, pero también una vez egresado de la escuela, existe una relación tripartita en estas dos 

variables respecto de la categoría OPLAB: Oportunidades laborales. Además, la educación emocional puede incidir 

en las siguientes variables: 1) EXP: Experiencia, en el sentido de ayudar a mejorar las competencias blandas en los 

estudiantes y egresados para un mejor desarrollo y solución de problemas, relacionándose con la subvariable de 

SALCIUDAD: Salir de la ciudad para adquirir una mejor experiencia., 2) CIM: Carrera con impacto, ya que dentro de 

la curricular asignaturas exista el apoyo al posicionamiento de su carrera y las posibilidades que como profesionista y 

ser humano tiene, se relaciona con la subvariable EF: Elección familiar por la elección de la carrera por influencia 

familiar., 3) ESP: Especialidad, crecimiento académico y personal haciendo una especialidad para aumentar las 

posibilidades laborales., 4) TRBE: Trabajar en una empresa, que se relaciona con la variable EXP: Experiencia, tiene 

una relación muy estrecha con TOP: Trabajando en otro país, ya que trabajar en otro país se considera por los alumnos 

una acción muy valiosa para adquirir experiencia de su carrera que considera la venta internacional. 5) SAL: Salario 

aún no se encuentra relación en el análisis y quizá posteriormente se logre relacionar. 

 
Control de 

impulsos 
Ansiedad 

Ideación 

suicida 

Conductas 

antisociales 
Depresión Anhedonia 

Riesgo alto 72.33% 49.15% 41.36% 38.56% 34.9% 28.49% 

Cuadro 2.  Datos de la conducta de riesgo en los alumnos e incluso el personal desde nivel nulo= 1, bajo= 9, 

medio= 6 y alto= 10. Fuente: Programa de Educación Socioemocional tomado de la SEPH, 2023. 

No. Conducta de riesgo 
Superior 

Alumnos N= 34761 Personal N=4064 

1 Acoso escolar Medio Bajo 

2 Adicción a las redes sociales Alto Medio 

3 Anhedonia Alto Bajo 

4 Ansiedad Alto Alto 

5 Conductas antisociales Alto Medio 

6 Consumo de estupefacientes (Drogas blandas) Medio Bajo 

7 Consumo de estupefacientes (Drogas duras) Bajo Nulo 

8 Control de impulsos Alto Alto 

9 Depresión Alto Medio 

10 Ideación suicida Alto Alto 

11 Infracciones contra la propiedad Bajo Bajo 

12 Vandalismo Medio Bajo 

13 Violencia Bajo Bajo 

Resultado Mala salud social 
Salud social 

Aceptable 

Cuadro 1.  Datos de la conducta de riesgo en los alumnos e incluso el personal desde nivel nulo= 1, bajo= 9, 

medio= 6 y alto= 10. 
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Figura 2. Categoría “Oportunidades laborales” dentro de la universidad. 

 

Dentro de la Figura 3 se muestran resultados sobre el primer término con la variable RESP: Asumir 

responsabilidades,  que resulta ser causa de una apreciación afirmativa de la importancia de la educación emocional, 

esto se considera adecuado dado que una de las tareas de la educación emocional es formar a los alumnos en valores 

y uno de ellos es la responsabilidad, al mismo tiempo se encuentra una relación asociativa con la variable TRBE: 

Trabajar en empresa, que sin duda se relaciona de esa manera por que las empresas solicitan personas que posean 

habilidades blandas y en ello la educación emocional coadyuba en el formación de alumnos, por su parte la variable 

NEFEM: Necesidad futura de educación emocional resulta ser causa de la importancia de educación emocional debido 

a que los entrevistados refieren que en el futuro deben estar preparados para el estrés laboral, al mismo tiempo se 

encuentra que las variables ZCONF: Zona de confort y SISALUDM: Si me encuentro en saludable emocionalmente, 

son causa de la educación emocional resulta razonable en virtud de que al decir de los entrevistados si se prepara a los 

alumnos en este ámbito pueden afrontar los retos saliendo de su zona de confort que en este caso es la institución 

educativa y su casa y al mismo tiempo de que los entrevistados manifiestan estar saludables emocionalmente, esto 

último no es una afirmación es una postura de los entrevistados. 

 
Figura 3. Categoría de la importancia sobre la educación emocional  

 Se puede vislumbrar que los alumnos entrevistados no tuvieron deseo de desertar lo cual no indica 

necesariamente que todos tuvieran esta forma de pensar pero si es una conducta común en los estudiantes entrevistados 

situación que se comprueba en el hecho de que los alumnos con deseo de desertar es muy probable que ya lo hayan 

hecho, también al referirse los alumnos a vivir solos en su futuro laboral refiere a una capacidad de resolver sus propios 

problemas pero que evidencia la necesidad de una formación en educación emocional la afirmación anterior se soporta 

en el hecho de que los entrevistados manifiestan que “al vivir solos y tener responsabilidades mayores deben saber 

controlar sus emociones en el futuro”. 
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Estrategias de implementación 

La Universidad Politécnica de Tulancingo en su visión cita que sus programas educativos “…generan 

egresados altamente competitivos y con valores universales del ser humano…”, con base en lo anterior y los resultados 

obtenidos en esta investigación se proponen las siguientes estrategias de implementación: 

1. Acordar una reunión con el departamento de Servicios Compensatorios, para tener una reunión de inicio y 

agendar un primer cronograma de actividades, esta reunión se propone sea de forma anual para definir las 

estrategias a seguir en el año lectivo en el rubro de educación emocional. 

2. Solicitar al departamento de psicología diseñar dos instrumentos dinámicos de diagnóstico de educación 

emocional (el diseño quedará a criterio del departamento de psicología) que puede tener de base alguna batería 

psicométrica y que permitan conocer el estado que guarda la educación emocional en los maestros y alumnos 

de la Institución. 

 

Estrategias de evaluación 

Se proponen las siguientes estrategias que se redactan en forma consecutiva y en estricto orden de las 

estrategias de implementación: 

1. Levantamiento de actas de reunión y seguimiento del cronograma planteado anotando el % de cumplimiento, 

así como las deviaciones de las actividades y las nuevas líneas de trabajo de forma anual. 

2. Acopio y resguardo de los instrumentos dinámicos de diagnóstico, así como revisión anual para su mejora, es 

importante entregar los resultados esperados que los instrumentos ofrecen. 

 

Conclusiones 

Es parte de la formación integral y multidimensional en su proceso evolutivo, el ser humano puede aplicar 

una inteligencia emocional y eso lo llevará a encontrarse consigo mismo en un proceso de autoconocimiento propio, 

reconociendo la manera de actuar y reflejar lo que siente, cómo lo percibe y la manera en que le afecta, para seguir 

proyectando a futuro sus proyectos de vida, debe entender los hechos emocionales significativos de la misma.  

Existe ese deseo de implantar, fomentar y desarrollar la inteligencia emocional en el aula conllevando a un progreso 

en la educación académica y social de los alumnos, provocando la mejora integral en la formación y en su personalidad 

para contribuir al bienestar del individuo y de la sociedad en su conjunto, algunas de las causas por las cuáles esto se 

desea, tiene que ver con la falta de participación en clase de los alumnos, la tensión que existe en sus relaciones y 

contactos personales, la creación de grupos informales en el aula donde los individuos se unen a sus iguales, teniendo 

como resultado enfrentamientos y separación de algunos, la imposibilidad de los profesores en conseguir la implicación 

de los alumnos en sus actividades diarias, su impotencia y frustración sentida en lo profesores ante la actitud de los 

alumnos en clase. 

Los aspectos que se proporcionan mediante el desarrollo de la inteligencia emocional en el aula, son el aumento de la 

autoestima, así también como de las habilidades sociales, el aumento de bienestar en la vida, la eliminación de 

comportamientos que no permitan llevar una vida plena, la falta de asertividad, la desesperanza, la falta de motivación, 

el impulso de las emociones. 

El desarrollar estas habilidades emocionales requerirá de conciencia y regulación emocional, autogestión, inteligencia 

emocional hacia uno mismo y con los demás para que conlleve al bienestar. 

 

Limitaciones  

Para poder llevar a cabo la previa investigación existieron diversas limitaciones tangibles e intangibles una 

de ellas fue la pandemia provocada por el COVID-19 lo cual conllevo a que los alumnos tomaran clases de manera 

on-line, debido a esto el acceso a realizar entrevistas de manera In situ se vio pospuesta y retomarla hasta la 

postpandemia, es decir, cuando los alumnos regresaran a tomar clases de manera presencial. Otro factor es que las 

horas libres no siempre coincidían con la de los alumnos, por eso mismo se tomo el control por medio del horario de 

clases para verificar sus horas libres.  

 

Recomendaciones 

 Los investigadores interesados en continuar la previa investigación podrían concentrarse en realizar una 

comparación entre programas educativos de un mismo semestre e identificar si la educación emocional igual se ve 

afectada por la carga académica que cada uno de los alumnos tiene en su programa educativo. Se puede sugerir que se 

maneje la técnica In situ en dos programas educativos y tener un instrumento para la recolección de datos que 

previamente se utilizara para entrevistar al alumnado y personal docente, para que de esa manera identifiquen si la 

educación emocional viene desde casa o viene de una carga académica. 
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actualmente profesora de tiempo completo de posgrado y coordinadora de Maestría en Gestión e Innovación Educativa en la Universidad Politécnica 

de Tulancingo 

Roberto Arturo Sánchez Herrera, Doctor en Investigación Educativa, evaluador de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 
Educación Superior (CIEES). En este sentido, fue responsable y obtuvo la acreditación y reacreditación por cinco años en cada proceso ante el 

CACEI de tres Programas Educativos de Ingenierías, docente y asesor de tesis en maestría y doctorado en diversas Instituciones de Educación 

Superior, actualmente se desempeña en la Universidad Politécnica de Tulancingo como Director de la División de Ingenierías. 

 

Apéndice 

Cuestionario utilizado en la investigación 

 

Las preguntas son de tipo semiestructuradas con carácter abierto y que tienen como base los puntos medulares 

de la presente investigación: la educación emocional, la deserción de los alumnos, con el objeto de obtener mayor 

calidad y cantidad de información. 

Nombre: ___________________________________________________________________________ 

Edad: ______________ Carrera y Semestre: ______________________________________________ 

 

1. ¿Por qué elegiste tu carrera? 

2. ¿Qué pretendes realizar después de titularte? 

3. ¿Qué decisiones has tenido que enfrentar a lo largo de tu carrera? 

4. ¿En dónde te ves en 5 años? 

5. ¿Crees que la educación emocional tiene relevancia en tus estudios universitarios? ¿Porqué? 

6. ¿Alguna vez pensaste en desertar de la carrera? ¿Por qué? 

7. ¿Cuáles son los mayores retos a los cuáles te has tenido que enfrentar a lo largo de tus estudios 

universitarios? 

8. ¿Te encuentras en un punto de ilusión o desilusión en tu trayecto? ¿Por qué? 

9. ¿Te encuentras saludable emocionalmente? ¿Qué haces por tu salud mental? 

10. Si pudieras cambiar algo de tu carrera, ¿Qué sería? y ¿Por qué? 
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Indicadores Institucionales: Análisis y Propuesta de Mejora 
Tecnológica para el Bachillerato  

 

Dr.  Victor Hugo González Torres1, Dra. Fátima Elena Esquivel Rodríguez 2,  

Mtra. Eva Esperanza Labra Hernández 3 , Mtra. Beatriz Arellano Lara4, Mtra. Martha Lorena Muñoz Zarate 5 y 

Mtro. Gerardo Rentería Rodríguez6 

 

Resumen— La investigación que se presenta es un análisis y propuesta de mejora con relación al índice de reprobación. Es un 

estudio de los datos arrojados de Control Escolar de la Universidad X en el Nivel Medio Superior, así como el planteamiento de 

una propuesta tecnológica de mejora para este indicador. El estudio permitirá conocer las tendencias de reprobación por áreas del 

conocimiento de las Escuela de Nivel Medio Superior (ENMS) X y Y. Esta oportunidad de utilizar datos oficiales es una respuesta 

a las necesidades educativas actuales, además permitirá generar una propuesta tecnológica de mejora para mejorar las trayectorias 

del estudiante.   

 

Palabras clave—Reprobación, rezago, aprendizaje, estudiante, bachillerato.  

 

Introducción 

 Actualmente a nivel mundial se vive una situación atípica relacionada con la pandemia, sobre todo lo relativo a la 

educación. Las instituciones tuvieron que modificar sus estrategias para continuar con su labor esencial. En lo local, 

la Institución, con el apoyo de las instancias tecnológicas de la Universidad X, así como del Sistema Universitario de 

Multimodalidad Educativa (SUME), logró que sus distintas instancias educativas, como los Campus y las Escuelas de 

Nivel Medio Superior de la UG impartieran clases de manera virtual. Una de las contribuciones de las TIC en el campo 

educativo es la de abrir una serie de opciones que pueden situarse tanto en el ámbito de la educación a distancia, sobre 

todo la incorporación de los Entornos Virtuales, como en el de modalidades de enseñanza presencial. Para diseñar y 

desarrollar entornos de formación basados en estas tecnologías habrá que tener presente esta circunstancia y plantear 

situaciones que se adapten a una diversidad de situaciones (por parte del alumno, del profesorado, de la institución, 

etc.). 

Durante el desarrollo de la pandemia se han ido desarrollando indicadores institucionales que permiten medir de 

una manera concreta las estrategias relacionadas con la trayectoria del estudiante, en sus indicadores de mejora como 

el abandono escolar, el rezago y la reprobación. 

La investigación que se presenta es un análisis y propuesta de mejora con relación al índice de reprobación. Es un 

estudio de los datos arrojados del SIIA Escolar de la Universidad X en el Nivel Medio Superior, así como el 

planteamiento de una propuesta tecnológica de mejora para este indicador. El estudio permitirá conocer las tendencias 

de reprobación por áreas del conocimiento de las ENMS X y Y. Esta oportunidad de utilizar datos oficiales es una 

respuesta a las necesidades educativas actuales, además permitirá generar una propuesta tecnológica de mejora para 

mejorar las trayectorias del estudiante. 

 

Metodología 

En el Plan de Desarrollo institucional de la Universidad X en su eje Rumbo Académico en su indicador número 7 

“Eficiencia Terminal”, busca la evaluación constante para asegurar de una manera anual el cumplimiento y la 

pertinencia en su mejora, lo cual lleva a replantear estrategias para su cumplimiento. (Universidad de Guanajuato, 

2021, pág. 73) 

 
1 El Dr. Víctor Hugo González Torres es Profesor Investigador en el área de tecnología y educación, en el Nivel Medio Superior 

de la Universidad de Guanajuato, Celaya, Guanajuato, México. victor.torres@ugto.mx (autor corresponsal) 

2 La Dra. Fátima Elena Esquivel Rodríguez es Profesora Investigadora en el área de sociales y humanidades, en el Nivel Medio 

Superior de la Universidad de Guanajuato, Celaya, Guanajuato, México. elena.esquivel@ugto.mx 

3 La Eva Esperanza Labra Hernández es Profesora Investigadora en el área de comunicación, en el Nivel Medio Superior de la 

Universidad de Guanajuato, Celaya, Guanajuato, México. evalabra@ugto.mx 

4 La Mtra. Beatriz Arellano Lara es Profesora Investigadora en el área de ciencias naturales y exactas, en el Nivel Medio 

Superior de la Universidad de Guanajuato, Celaya, Guanajuato, México. b.arellano@ugto.mx 

5 La Mtra. Martha Lorena Muñoz Zarate es Profesora Investigadora en el área de sociales y humanidades, en el Nivel Medio 

Superior de la Universidad de Guanajuato, Celaya, Guanajuato, México. ml.munoz@ugto.mx 

6 El Mtro. Gerardo Rentería Rodríguez es Profesor Investigador en el área de sociales y humanidades, en el Nivel Medio 

Superior de la Universidad de Guanajuato, Celaya, Guanajuato, México. g.renteria@ugto.mx 
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Según los Programas de ejecución del Plan de Desarrollo Institucional 2021-2030 de las ENMS X y Y, las 

Instituciones referidas tienen retos importantes a los que se enfrentan: mejorar la calidad educativa, abonar a la 

disminución del rezago educativo, incrementar la cobertura, mejorar la eficiencia terminal y otros aspectos que la 

situación actual nos presenta.  

 

En las ENMS X y Y, así como en otras instituciones del Nivel Medio Superior se presentan índices de 

reprobación altos, mismos que inciden en la eficiencia terminal del estudiante, en el abandono escolar, entre otras 

consecuencias que esto lleva consigo. 

 

Con base en lo anterior, la problemática que se presenta y requiere ser atendida es que durante la pandemia se ha 

incrementado el índice de reprobación en periodos ordinarios y de regularización, las oportunidades de poder 

superarlo implican que la Institución se apoye en los distintos servicios que ofrece, como lo son la tutoría no 

curricular y las asesorías en todas sus connotaciones. Es prioritario para la institución reducir este índice de 

reprobación, ya que esto incidirá en la eficiencia terminal y disminuir el rezago educativo. 

 

Cuando un alumno reprueba una UDA, tiene la oportunidad de poder acreditarla mediante un examen o mediante 

curso (verano - invierno), en las dos modalidades el estudiante tiene diversas dificultades, una de ellas es el 

contenido que en muchas ocasiones no lo tiene accesible en el momento en el que decide prepararse para realizar la 

evaluación. Por otro lado, si el alumno decide realizar el curso, implica que por cuestiones económicas de un 

mínimo de alumnos se pueda aperturar o no dicho curso. 

 

El problema de la reprobación trae consigo una oportunidad que el estudiante no puede dejar de considerar, la 

recuperación. Dicha oportunidad para el alumnado se puede atacar mediante las opciones que permite la 

reglamentación vigente de la Universidad X, exámenes de regularización, así como de cursos de verano e invierno 

(cursos que están sometidos a un mínimo de estudiantes para poder aperturarse).  

 

Antecedentes 

La educación media superior es el nivel educativo que atiende a la población que ha concluido la educación 

básica, idealmente en el rango de edad entre los 15 y los 19 años. Tiene una duración entre dos a cuatro años, 

dependiendo del tipo y modalidad del subsistema en el que se ingrese. 

 

Existen algunos inconvenientes en el Sistema Educativo Nacional en el nivel mencionado anteriormente y uno de 

ellos es la deserción, problemática asociada a los niveles de reprobación en sus alumnos.  

 

El rezago escolar es considerado como un indicador que proporciona información sobre el atraso y bajo 

rendimiento académico de los estudiantes, lo que es precedente de la deserción escolar, que pone de manifiesto las 

dificultades que el estudiante va viviendo en forma acumulativa y que expresa en la reprobación sistemática de una 

serie de asignaturas. 

 

La reprobación escolar incluye la no aprobación de asignaturas en la serie de ciclos o semestres escolares 

originalmente previstos, la no aprobación acumulada; la repetición de cursos no aprobados, la repetición de cursos 

no concluidos por no haberse presentado los exámenes ordinarios, la acreditación de cursos por medio de exámenes 

extraordinarios o la acreditación de cursos a destiempo, el atraso en créditos y por ende el retardo en la titulación.  

 

Aunado a lo anterior, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe determinó que en la mayoría de 

los países de América Latina y acusadamente en Honduras, Guatemala, El Salvador, México y Nicaragua, la 

deserción escolar es muy alta, con cerca de 37% de la población entre 15 y 19 años que abandona su educación a lo 

largo del ciclo escolar. En México, la tasa anual de deserción en la educación media superior en el ciclo escolar 

2010-2011 fue de 14.93%; es decir, de 4 187 528 alumnos y alumnas que iniciaron el ciclo escolar, 625 142 

abandonaron sus estudios, del total, 282 213 fueron mujeres (45%) y 342 929 hombres (55%), alcanzando una tasa 

de deserción de 16.67% en hombres y de 13.25% en mujeres. 

 

En los países señalados, la mayor parte de la deserción se produce en el transcurso del primer año de la 

enseñanza de nivel bachillerato, y en México los datos confirman la información, con reportes que indican que el 

grado escolar en que se presentó la mayor deserción fue el primero, con 60.8%, lo que equivale a casi 380 mil 
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estudiantes, en segundo grado fueron cerca de 163 mil (26%) y en tercer grado alrededor de 83 mil, es decir, el 

13.2%. 

 

La problemática tiene muchas aristas, pues son fenómenos psicosociales complejos, en los que participan 

factores estructurales, sociales, familiares e individuales, con consecuencias en igual número de niveles de la 

realidad, desde el sistema educativo hasta la autoestima de los individuos. Por ello resulta un grave error atribuirlo 

sólo a causas personales como la falta de dedicación o atención, a la calidad académica o el compromiso por parte 

de la escuela o por parte de los alumnos, o suponer que el asunto debe resolverse en sólo un nivel, es decir, de 

manera individual. (Corzo & Reyes, 2017) 

 

Es un hecho que para apoyar la estrategia de la disminución del rezago educativo se tiene que trabajar en 

conjunto: director, docentes, personal administrativo y alumnos y poner en práctica acciones y actividades, a través 

del apoyo de guías de estudio y recursos virtuales como oportunidad de regularización del alumnado. 

 

La dimensión de los recursos escolares destaca la valoración que los estudiantes tienen respecto del desempeño 

docente en el que, a un mayor grado de reconocimiento de profesores con alta calidad, la tasa de deserción 

disminuye. Así la percepción de la calidad de los profesores representa un patrón que incide en el fenómeno de 

abandono, siendo esta relación más fuerte en centros escolares con bajos recursos económicos el recurso.  

 

Por su parte las características del cuerpo estudiantil representan otra de las dimensiones identificadas, donde los 

factores como el origen socioeconómico de los estudiantes o la presencia de grupos minoritarios dentro de la 

matrícula general del plantel, están relacionados con mayores tasas de abandono, dado que estas características 

llegan a incidir de forma negativa en la experiencia escolar de los alumnos provocando incomodidad disgusto o 

desinterés en los estudios. 

 

Por su parte la dimensión de políticas y prácticas académicas constituye una línea de análisis que vincula el 

fenómeno de la deserción de estrategias gubernamentales de orden local o nacional, ya sea que promuevan la 

continuidad de los estudios a partir de reformas que vuelvan obligatorio el nivel educativo, se promueva la eficiencia 

la eficiencia terminal a partir de nuevos esquemas de egreso o formulen material en línea y/o cursos de invierno - 

verano para regularizar a los estudiantes.  

 

Justificación 

El cese del trabajo en las aulas, provocado por la pandemia de Covid-19, propició una migración forzada hacia la 

modalidad virtual en todos los niveles de educación. Este cierre conllevó que las instituciones voltearan a ver y 

mejorar sus sistemas tecnológicos para hacer frente a este tipo de desafíos. Es importante recordar que la tecnología 

es un medio en el cual nos podemos apoyar para mejorar los sistemas educativos. 

  

La Universidad X tomó la iniciativa de mantener el ritmo de las clases a distancia utilizando sus plataformas 

digitales e infraestructura tecnológica, así como los recursos pedagógicos que tenía desarrollados.  

 

Las ENMS X y Y han trabajado en la reducción de los índices de reprobación con el apoyo del área de tutoría y 

asesorías, así como en el planteamiento de un proyecto que incluye a profesores de tiempo parcial de 18 o 19 h., 

mismo que por sus características no tiene mucha convocatoria por parte del docente, en dicho proyecto se busca 

reducir el índice de reprobación en las ENMS mencionadas se han desarrollado proyectos de asesoría académica en 

las áreas de Ciencias Sociales y Humanidades, Ciencias Naturales y Exactas, Ingenierías y Comunicación para dar 

seguimiento y apoyo a alumnos con rezago. Para los alumnos de la generación que estaban por ingresar en agosto 

2021, se pretendió establecer mecanismos de seguimiento en las áreas mencionadas para evitar índices de 

reprobación que se pudieran generar, lo anterior con base a asesorías establecidas desde el inicio del semestre, para 

la eficiencia terminal se buscó detectar mediante el apoyo de Secretaría Académica a los alumnos con cierto rezago 

y darle cause para una conclusión satisfactoria del Nivel Medio Superior. 

 

No son suficientes las estrategias antes mencionadas, lo importante es tener claro el escenario actual para poder 

brindar una propuesta adecuada para el mejoramiento de los índices que abonan a la trayectoria del estudiante. 

 

Objetivo 

Estudiar el comportamiento de los índices de reprobación en las ENMS X y Y a través del SIIA Escolar de la 
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UG, estableciendo mecanismos alternos para lograr la aprobación de una UDA en situación ordinaria y de 

regularización, mediante el apoyo del sistema Multimodal de la UG, de los docentes y de las autoridades 

universitarias. Se realizará un estudio original para conocer el comportamiento del índice de reprobación en las 

ENMS X y Y. Será una investigación de tipo aplicativo en la que con base a los resultados obtenidos del análisis se 

pretende realizar una propuesta tecnológica para la mejora del índice de reprobación. Se realizará un estudio 

longitudinal ya que se recolectarán datos de la población en cuestión en diversos momentos específicos, referentes a 

las etapas de evaluación correspondientes. Se realizará un estudio descriptivo, en el que se busca encontrar el 

comportamiento de reprobación por área del conocimiento. 

 

El estudio se basa en la obtención de valores que representan al índice de reprobación de las ENMS X y Y, 

permitiendo definir de manera estadística su relación con las distintas áreas del conocimiento. Permitiendo el 

desarrollo de una propuesta con base en los resultados obtenidos.  

• Población. Calificaciones en su totalidad de los alumnos de la ENMS X y Y. 

• Materiales. Los materiales para utilizar son los equipos de cómputo. 

• Procedimientos. Se obtendrán información mediante los datos del SIIA Escolar, con su 

correspondiente autorización por las autoridades correspondientes. 

• Lugar donde se realizará el estudio. La Escuela de Nivel Medio Superior X y Y. 

Variables 

“Índice de reprobación” 

Un foco de atención definido es el de considerar la manera en que se aprovechan los datos obtenidos por el SIIA 

Escolar de la UG y poder definir alguna propuesta de mejora al analizar esta información. 

 

El índice de reprobación es calculado en base a la siguiente fórmula: 

(Total de Alumnos Reprobados / Total de Alumnos) * 100 

 

Donde: 

 

    Total de Alumnos Reprobados: son alumnos que estrictamente reprueban la materia, excluyendo de esta manera a 

alumnos sin derecho (D1) o que no cursen la materia (D2). 

 

   Total de Alumnos: suma del total de los alumnos reprobados más el total de los alumnos aprobados (se excluye D1 

y D2) 

 

Se procedió a obtener información relativa a los índices de reprobación con respecto a las calificaciones 

ordinarias de las sedes antes descritas de los semestres Enero Junio 2021, Agosto Diciembre 2021 y Enero Junio 

2022 del bachillerato general para la ENMS X y Y. 

Los Planes de Estudio que se consideraron para esta investigación, son el Plan 2017 y Plan 2020 del bachillerato 

general de la Universidad X, según corresponda al semestre mencionado. 

 

 

Resultados 

    A continuación, se muestran gráficas que representan los resultados del análisis de materias reprobadas y del 

índice de reprobación de las ENMS que corresponden al estudio. 

    En cada figura se muestra una representación de las materias reprobadas con base al semestre y plan de estudio 

correspondiente. 
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    Cabe señalar que el estudio es no experimental descriptivo, por lo que no hay condiciones ni estímulos a los 

cuales se expongan los sujetos del estudio. 

ENMS X ENMS Y 
 
Figura 1 

Materias reprobadas e índice de reprobación de 

Segundo Semestre Plan 2020 Enero Junio 2021 (ENMS 

X). 

 

Nota: El gráfico fue elaborado mediante Power Bi. 

 

 

Figura 3 

Materias reprobadas e índice de reprobación de Cuarto 

Semestre Plan 2017 Enero Junio 2021 (ENMS X). 

 
Nota: El gráfico fue elaborado mediante Power Bi. 

 

Figura 5 

Materias reprobadas e índice de reprobación Sexto 

Semestre Plan 2017 Enero Junio 2021 (ENMS X). 

 

 
Figura 2 

Materias reprobadas e índice de reprobación de 

Segundo Semestre Plan 2020 Enero Junio 2021 (ENMS 

Y). 

 

Nota: El gráfico fue elaborado mediante Power Bi. 

 

 

Figura 4 

Materias reprobadas e índice de reprobación de Cuarto 

Semestre Plan 2017 Enero Junio 2021 (ENMS Y). 

 
Nota: El gráfico fue elaborado mediante Power Bi. 

 

Figura 6 

Materias reprobadas e índice de reprobación Sexto 

Semestre Plan 2017 Enero Junio 2021 (ENMS Y) 
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Nota: El gráfico fue elaborado mediante Power Bi. 

 
Nota: El gráfico fue elaborado mediante Power Bi. 

    En el semestre Enero Junio 2021 podemos observar que el número de reprobados por materia en algunas 

ocasiones no implica que sea proporcional al índice de reprobación debido a la proporción de reprobados y 

aprobados en la evaluación ordinaria. Para segundo semestre, las Unidades de aprendizaje (UDA) como 

Probabilidad y Estadística, así como Química, comparte altos índices de reprobación para ambas ENMS. En cuarto 

grado, la materia de Geometría Analítica tiene un índice de reprobación similar para ambas sedes, mientras que en 

Sexto Grado las UDA de Estética, Probabilidad y Estadística y Artes Escénicas comparten los índices de 

reprobación altos, cabe señalar que es la última generación del Plan de Estudios 2017. 

ENMS X ENMS Y 
 
Figura 7 

Materias reprobadas e índice de reprobación de Primer 

Semestre Plan 2020 Agosto Diciembre 2021 (ENMS 

X). 

 
Nota: El gráfico fue elaborado mediante Power Bi. 

 

Figura 9 

Materias reprobadas e índice de reprobación de Tercer 

Semestre Plan 2020 Agosto Diciembre 2021 (ENMS 

X). 

 
Nota: El gráfico fue elaborado mediante Power Bi. 

 
Figura 8 

Materias reprobadas e índice de reprobación de Primer 

Semestre Plan 2020 Agosto Diciembre 2021 (ENMS 

Y). 

 
Nota: El gráfico fue elaborado mediante Power Bi. 

 

Figura 10 

Materias reprobadas e índice de reprobación de Tercer 

Semestre Plan 2020 Agosto Diciembre 2021 (ENMS 

Y). 

 
Nota: El gráfico fue elaborado mediante Power Bi. 
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Figura 11 

Materias reprobadas e índice de reprobación Quinto 

Semestre Plan 2017 Agosto Diciembre 2021 (ENMS 

X). 

 
Nota: El gráfico fue elaborado mediante Power Bi. 

 

Figura 12 

Materias reprobadas e índice de reprobación Quinto 

Semestre Plan 2017 Agosto Diciembre 2021 (ENMS Y) 

 
Nota: El gráfico fue elaborado mediante Power Bi. 

 

   En lo concerniente al semestre Agosto Diciembre 2021, tomando en cuenta las dos ENMS aquí mostradas, para 

cuarto semestre existe un predominio sobre la materia de Geometría y Trigonometría de cuarto semestre que 

comparte altos índices de reprobación en ambas sedes. Para el segundo semestre, la UDA de Operaciones con 

Software de Aplicación, sobre todo en la ENMS Y tiene un alto índice de reprobación, debido a la proporción de 

alumnos reprobados con su totalidad. 

    Para el sexto semestre las UDA de Ética, Literatura y Artes plástica, son UDA que tienen demasiados alumnos 

reprobados, lo que implica que su índice de reprobación se incremente a nivel Institución.  Para el semestre Enero 

Junio 2022, aparecen materias como Probabilidad y Estadística y Química II de Segundo semestre que contienen 

una gran número de reprobados. 
  

 

Conclusiones 

Es importante siempre concientizar a la comunidad universitaria sobre las nuevas exigencias. Esto conlleva la 

adecuación de los métodos de enseñanza, los métodos de regularización de alumnos y la generación de material de 

apoyo en caso de reprobación. 

 

Será importante la sensibilización con el docente sobre algunas experiencias de éxito que se están llevando a 

cabo. En el CNMS de la UG, se está en un proceso de transición del plan 2017 al 2020, lo que implicó que algunas 

UDA de primer semestre y segundo, tuvieran un desface en su inscripción. Una de estas fue la de Tutoría II, misma 

que se desarrolló como curso autogestivo y que permitirá la aprobación de alumnos con esta situación académica. 

 

La cantidad de alumnos reprobados en las diversas UDA, es un tema que implica que tanto el alumno, el docente 

y el padre de familia sean participes del proceso de enseñanza aprendizaje 

  

Proponemos las siguientes líneas de acción para poder atacar los índices de reprobación altos. 

 

Para abatir el rezago educativo, disminuir el índice de reprobación, así como aumentar la eficiencia terminal, así 

como ofrecer una oportunidad más de recuperación, se proponen las siguientes soluciones que en conjunto 

permitirán lo deseado: 

Alternativa a: 

• Establecimiento de guías de estudio a través de cursos autogestivos mediante Campus Digital. Guías que 

contendrán los contenidos de las UDA del programa de estudio, desarrolladas por los docentes especialistas. Serán 

creadas con el rigor suficiente de un curso ordinario de SUME para que el alumno tenga los contenidos y actividades 

que le permitirán prepararse para la opción de regularización deseada.  

 

Alternativa b: 
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• Habilitación de cursos en las plataformas de Campus Digital (cursos que puedan ser autogestivos o 

mediados por un facilitador) que permitan la regularización de un alumno, tomando en cuenta que puedan funcionar 

como un examen de regularización, o una opción de curso de invierno o verano. 

 

Alternativa c: 

• Creación de antologías o libros electrónicos desarrollados por docentes de las ENMS de la Universidad X, 

con el propósito de tener materias de estudio por parte de los alumnos para periodos ordinarios y de regularización. 
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Aprendizaje Basado en Proyectos con Orientación a la Educación 

Ambiental: Sistema Extrusor Enfocado al Reciclaje 

Gema Esmeralda Guerrero Flores1, M.C. Pedro Oliver Cabanillas García2, Edgar López Morales3, Alondra González 

López4, Luis Enrique López Sarabia5
 

Resumen - Este artículo presenta el desarrollo y la aplicación didáctica del prototipo Sistema Extrusor Enfocado al Reciclaje 

(SEER), en base al modelo didáctico del aprendizaje basado en proyectos (ABP). El prototipo SEER es una máquina que moldea 

tiras de plástico PET obtenidas de botellas recicladas para darles la forma y tamaño de filamento comercial para la impresión 3D. 

Se espera que gracias a la implementación de este prototipo se puedan reducir los cosos de la impresión 3D, de manera que se 

vuelva más accesible a todos. La metodología ABP permite a los estudiantes aplicar conocimientos teóricos en un contexto práctico, 

promoviendo el aprendizaje significativo y habilidades de pensamiento crítico.  

 

Palabras clave – Modelo didáctico, Metodología activa, Educación ambiental, Aprendizaje Basado en Proyectos. 

 

Introducción 

El aprendizaje basado en proyectos (ABP) es una metodología activa que posibilita disminuir los problemas de 

desmotivación en los estudiantes; puede estructurarse como una estrategia didáctica que permite al estudiante 

implicarse en procesos de investigación de manera autónoma, minimizando las limitaciones de la docencia tradicional 

(Fernandez- Cabezas, 2017). El ABP ha demostrado ser una estrategia didáctica efectiva para fomentar la participación 

de los estudiantes. En el contexto de la educación ambiental, el ABP se presenta como una herramienta valiosa para 

abordar problemáticas relacionadas con el reciclaje.  Por otra parte, para la elaboración de proyectos que involucran la 

construcción de prototipos, ensamblajes y herramientas de enseñanza, las impresoras 3D suelen ser una herramienta 

esencial para fabricar las piezas necesarias. Sin embargo, una desventaja significativa radica en el elevado costo de los 

filamentos requeridos para la impresión 3D. Con el objetivo de abordar este inconveniente se han explorado diversas 

alternativas para fabricar el filamento. 

En el bachillerato tecnológico se llevan a cabo trabajos transversales, en los cuales se toman en cuenta tanto las 

asignaturas de tronco común como las del componente profesional. En el caso del Centro de Bachillerato Tecnológico 

Industrial y de Servicios #224 (CBTis 224), se presenta la oportunidad de realizar proyecto transversal con las 

asignaturas de Ecología, Física I y el componente profesional Integra e Implementa Dispositivos en Sistemas 

Mecatrónicos. El trabajo que se lleva a cabo relaciona las asignaturas anteriores con las problemáticas que se presentan 

en la institución con respecto a la contaminación de envases de plásticos. Tras investigación se encontró que el plástico 

PET es una buena alternativa para reciclar y convertir en filamento por lo tanto se planteó la idea de construir un 

prototipo que pueda moldear el PET para poder utilizar como filamento para impresión 3D. 

 

Fundamentación teórica 

Para la implementación del ABP, se han establecido tres fases con el fin de abordar de manera ordenada esta 

experiencia educativa. Estas fases se fundamentan en experiencias previas del docente que han empleado ABP para 

consolidar aprendizajes significativos en los estudiantes (Arrighi y Maña, 2020). 

 

• Fase de planificación: Durante esta etapa, se identifica la problemática a abordar y se realiza una 

investigación exhaustiva sobre la misma para obtener una perspectiva más amplia. Esta fase culmina 

con la formulación de preguntas problematizadoras que se pretenden resolver a través del proyecto. 

• Fase de desarrollo: En esta etapa, se generan los productos que ofrecerán soluciones a las preguntas 

problematizadoras. Además, el docente se encarga de guiar a los estudiantes en la integración de 

conceptos de otras asignaturas o en el reconocimiento de elementos pertinentes de otros campos del 

conocimiento. 
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• Fase de cierre: Esta fase concluye con la finalización de los productos elaborados. Se recomienda que 

estos sean de naturaleza física para facilitar la visualización y comprensión de las soluciones a las 

preguntas que impulsaron el proyecto. Asimismo, se sugiere la elaboración de un producto escrito 

como evidencia de la adquisición del conocimiento.   

 

La extrusión es un proceso en el cual se puede formar objetos con una sección transversal definida y fija. Este 

proceso puede incluir etapas como trituración, mezcla, amasado y moldeo de un material o de una combinación de 

materiales. No obstante, no es necesario que la extrusión pase por todas estas etapas para ser considerada como tal. 

Existen dos tipos de extrusión: la extrusión en frío, en la que se da forma al material mediante la aplicación de fuerza, 

y la extrusión en caliente, que requiere el calentamiento del material durante el proceso de extrusión (Fellow, 2007).  

La palabra extrusión viene del latín extrudere que significa forzar un material a través de un orificio. La extrusión es 

un proceso industrial, que permite obtener barras y perfiles de diferentes formas, generalmente complejas (Edwin y 

Byron, 2014). En el contexto de la impresión 3D también se le llama extrusor o extrusora a una máquina que convierte 

tiras en filamento, se le conoce comúnmente como extrusora de filamento o extrusor directo.  

El PET es un polímero que se obtiene a partir de la policondensación entre el ácido tereftalático y el etilenglicol. 

Es un polímero con alto grado de cristalinidad que puede ser procesado mediante inyección, soplado, extrusión, y 

termoconformado. Sus propiedades más características son: alta transparencia, aunque admite cargas de colorantes, 

alta resistencia al desgaste y corrosión, muy buen coeficiente de deslizamiento, buena resistencia química y térmica, 

muy buena barrera a CO2, aceptable barrera a O2 y humedad, compatible con otros materiales para mejorar sus 

propiedades y reciclable, aunque tiende a disminuir su viscosidad con la historia térmica (Susnavas, 2017). 

 

Metodología 

Fase de planificación 

En el proyecto Sistema Extrusor Enfocado al Reciclaje, las problemáticas principales abordadas son la 

contaminación por botellas y envase PET, así como el elevado precio de los filamentos para imprimir en 3D. Este 

último factor podría hacer que la tecnología de impresión 3D resulte inaccesible para ciertos grupos de personas. La 

investigación realizada incluyó una encuesta que exploró los hábitos de consumo y reciclaje de botellas PET en el 

CBTis 224. 

La investigación se inició con la búsqueda de antecedentes relacionados con máquinas que crean filamento a 

partir de botellas PET. Para adquirir una idea preliminar de los materiales procedimiento y técnicas a utilizar, así como 

algunos resultados esperados se contactó al creador de PETALOT, un proyecto que se enfoca en la creación de una 

maquina extrusora de botellas PET, y en la difusión del proceso de creación, resultados y mejoras (Raul, 2022). Un 

ejemplo gráfico del desarrollo de la fase de planeación se encuentra en la figura 1.  

Figura 1. Representación de la fase de planificación. Elaboración propia. 
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Fase de desarrollo 

 Se inicia con la construcción de una máquina extrusora de filamento PET reciclado. Dicha máquina se compone 

por tres módulos clave: el módulo de almacenamiento, donde se almacena el PET preparado para pasar por el extrusor, 

el módulo de extrusión, donde se transforma el PET de tiras a filamento mediante calor, sin llegar al punto de fusión, 

y por último el módulo de recolección donde se enrolla el filamento obtenido.  

El módulo de recolección se compone de un tren de engranes impreso en 3D, situado sobre una base de madera. 

Este tren de engranes está controlado por un motor a paso que opera una velocidad angular de 20 cm/min. Una 

resistencia térmica y un termistor están incrustados en un cuadrado que funciona como soporte para una boquilla de 

1.75mm, la temperatura es controlada con Arduino gracias a un programa a base de condicionales, esto conforma el 

módulo de extrusión. Entre el tren de engranes y la boquilla debe haber una distancia de 13 cm, para que una vez que 

el filamento salga tenga tiempo de enfriarse antes de ser recolectado por el tren de engranes. Durante este proceso se 

generaron tres objetivos, dominar el control de la temperatura, incrementar la eficiencia de los engranes y conseguir 

probar filamento PET reciclado en una impresora 3D. Fue necesario involucrar conocimientos de electrónica, 

mecatrónica, programación, y mecánica, así como también temas de redacción y la implementación del método 

científico en un informe. 

 

Fase de cierre 

Para comenzar a extruir botellas de PET es necesario hacer que pasen por un proceso de premoldeado y cortado, 

donde se elimina la suciedad, y relieves, y se cortan en tiras uniformes de 1 cm de ancho. La máquina extrusora de 

PET reciclado y el informe del método científico fueron presentados a maestros y compañeros, así como a técnicos y 

profesionales para su evaluación. El prototipo es ligero, fácil de usar y portátil hasta cierto punto, es barato de fabricar 

y su uso no representa riesgos o un gasto excesivo de energía. La máquina es capaz de producir 20 cm de filamento 

por minuto, lo que significa que para fabricar 1kg de filamento se necesitarán alrededor de 28 h. La tira de PET se 

enrolla sobre sí misma por lo que forma una forma transversal en espiral y debido a que no llega al punto de fusión 

deja espacio vacío dentro. Las propiedades del filamento varían dependiendo del uso de la botella de procedencia, las 

botellas de bebidas gasificadas tienden a tener una pared más gruesa, esto hace que al momento de extruirse requiera 

mayor esfuerzo para obtener filamento en contraste con las botellas de bebidas no gasificadas; esto mismo ocurre con 

Figura 2. Representación de la fase de desarrollo. Elaboración propia. 
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las botellas con capacidad mayor a 1.5 L, éstas también tienden a tener un grosor mayor que aquellas con menos 

capacidad. El filamento obtenido es de 1.75mm de diámetro, lo que lo hace apto para impresora 3D.  
 

 

 

 

Resultados 

El prototipo de la máquina extrusora resultó en un diseño de dimensiones adecuadas, con cada una de sus etapas 

claramente definidas. Esta claridad en su estructura facilita el uso y minimiza los riesgos, ya que no contiene 

componentes peligrosos expuestos. Además, su diseño compacto y ergonómico permite una alta portabilidad, lo que 

facilita su traslado a diferentes ubicaciones.  

Tras experimentar con diversos tipos de botellas, se observó que cada una posee características únicas que 

influyen en las propiedades de los filamentos resultantes. La diferencia más notable radica en el grosor de la pared de 

las botellas PET, que tiende a ser mayor en botellas que contienen bebidas gasificadas o en envases con un volumen 

Figura 3. Representación de la fase de cierre. Elaboración propia. 

Figura 4. Diagrama del proceso del plástico. Elaboración propia. 
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mayor a 1.5 l. Esta variación en el grosor afecta directamente la extrusión del filamento, haciéndolo menos maleable 

y más difícil de procesar. Por lo tanto, las propiedades del filamento varían sutilmente entre diferentes tipos y marcas 

de botellas PET. Utilizando el método de ABP, se obtuvo una respuesta positiva a la pregunta problematizadora, además 

de lograr la aplicación interdisciplinar de conocimientos en áreas como mecatrónica, la ingeniería de materiales y 

programación. Se logró realizar la extrusión del filamento a partir de botellas PET recicladas, lo que representa un 

avance significativo en la búsqueda de soluciones sostenibles y económicas en el campo de la impresión 3D.  

 

Conclusiones 

El ABP es una metodología activa que establece un marco de trabajo en el que los estudiantes pueden sumergirse 

en problemáticas escolares, comunitarias o sociales, y buscar soluciones aplicando los conocimientos adquiridos en el 

ámbito educativo. Esta metodología fomenta el desarrollo de habilidades críticas, la colaboración y la aplicación 

práctica de conceptos teóricos. Con respecto al prototipo diseñado, esta es de fácil manejo, lo que permite que pueda 

ser utilizado por un amplio espectro de personas, incrementando así su alcance y aplicabilidad.  

Una ventaja significativa es que el filamento reciclado obtenido tiene dimensiones similares a las del filamento 

comercial, lo que lo hace compatible con cualquier impresora 3D que utilice este tipo de materiales. Sin embargo, es 

importante tener en cuenta que el filamento reciclado puede presentar espacios vacíos intercalados, lo que requiere 

ajustar el flujo de la impresión durante el proceso de impresión para compensar la diferencia de relleno en comparación 

con un filamento comercial. Debido a las variaciones en el grosor de las paredes de las diferentes botellas, es necesario 

ajustar la configuración de la impresora 3D. Por lo tanto, se recomienda utilizar botellas lo más similares posibles entre 

sí para garantizar la mayor uniformidad en los resultados. 

 El método de ABP demostró ser eficiente para desarrollar las competencias necesarias para llevar a cabo proyectos 

interdisciplinares. Se logró una integración de las asignaturas con las cuales se adquirieron conocimientos de gran 

utilidad para la implementación y mejora del proyecto.  
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Figura 5. Prototipo SEER y filamento confeccionado con envases PET. Elaboración propia. 
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Anexo 

Encuesta realizada a la comunidad educativa del CBTis 224 

Encuesta: 

Pregunta 1; Cada semana, ¿Cuántas botellas de plástico PET (Agua, jugo, refrescos) compras? 

• 0 

• De 1 a 3 

• De 4 a 6 

• De 6 a 8 

• 9 o más 

Pregunta 2; ¿Separas las botellas de plástico en la basura? 

• Si 

• No 
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Guía para la Elaboración del Plan de Gestión de las Coordinaciones y 
Programas de Posgrado de la Universidad de Guadalajara 

 
Juan Fernando Guerrero Herrera1, Jesús Enrique Macías Franco2, 

Martha Elena Campos Ruiz3 

 
Resumen:Los procesos de la planeación estratégica son importantes para la toma de decisión en las problemáticas a las que se 

enfrentan las instituciones, así como las diferentes vías alternas de solución. En relación a la educación es uno de los desafíos en 

los cuales la Universidad de Guadalajara los desarrolla de manera permanente en todas sus dependencias. Para ello, las 

coordinaciones de pregado son la base en la gestión educativa porque se desempeña con el proceso formativo del estudiante en 

relación a las actividades y el cumplimiento de sus fines. 

El objetivo del estudio es generar un instrumento de planeación que permita identificar, orientar, articular, calendarizar y evaluar 

las actividades asociadas a las coordinaciones y programas educativos de pregrado y programas educativos de la Red 

Universitaria. El estudio se divide en diferentes etapas: A) introducción, B) Planificación, C) Organización, D) Dirección, E) 

Seguimiento y Evaluación y por último las conclusiones. 

 

Palabras clave: Planeación, Gestión, Educación, Programas de pregrado, Programas educativos. 

 

Introducción 

El plan de gestión de las coordinaciones y programas educativos de pregrado es una herramienta de 

planeación que contribuye a potenciar los aspectos académicos y a elevar la calidad de los programas de pregrado; 

permite orientar y organizar las actividades relacionadas con los planes de estudio; e identificar, calendarizar y 

evaluar las actividades que se pretenden llevar a cabo en un periodo determinado.  

De acuerdo con la Universidad de Kansas 

 

“Un plan de gestión es un diseño sobre la mejor forma de manejar la organización durante 

sus actividades cotidianas y a largo plazo. Incluye los métodos convencionales de hacer diversas 

cosas, administrar las tareas actuales de la organización, abordar la forma en que las personas de la 

organización realizan su trabajo y el marco general, filosófico e intelectual, en el que estos métodos 

operan”.1  

 

Etapas para la elaboración del plan de gestión 

En la literatura relacionada con las teorías de la educación y gestión encontramos diversos enfoques y 

distintas propuestas acerca de las etapas que debe integrar el proceso de gestión educativa, algunos autores plantean 

hasta 10 pasos para su desarrollo.  

Por ejemplo, Rodríguez (2009), haciendo referencia a Cohen, E. y R. Franco (2005) menciona “… la 

gestión debe considerarse como un diseño, una operación, una implementación, control, seguimiento y evaluación 

de los proyectos y programas de una política pública, con la intencionalidad de una innovación y una mejora 

permanente, que permita internalizar aprendizajes en un proceso dinámico de sujetos, componentes y estructuras 

para y en la práctica de la gestión”.2   

Asimismo, Berigüete (2014), indica:   

 

"La gestión educativa como un proceso que proporciona un 

instrumento al gestor que le ayuda a estudiar la organización y estructura institucional, le permite 

orientar las funciones de planificación, dirección, coordinación y control en el funcionamiento de 

un programa e institución, según Solís Torres (2006) las principales funciones de la 

gestión educativa como proceso son: planificación, organización, dirección, coordinación, ejecución 

y control”.3 

 

 
1 Dr. Juan Fernando Guerrero Herrera, Profesor investigador del Departamento de Economía de la División de Economía y Sociedad del Centro 

Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara.  fegueh@gmail.com. 
2 Dr. Enrique Macías Franco, Profesor investigador del Departamento de Economía de la División de Economía y Sociedad del Centro 

Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara. enriquemfr@yahoo.com. 
3 Mtra. Martha Elena Campos Ruiz, Profesor investigador del Departamento de Estudios Regionales INESER de la División de Economía y 

Sociedad de la Universidad de Guadalajara. mcampos@cucea.udg.mx. 
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Algunos autores señalan que el plan de gestión debe diseñarse en función de las características propias (del 

momento) de la institución educativa u área a la que va dirigido.  El objetivo del presente estudio es generar un 

instrumento de planeación que permita identificar, orientar, articular, calendarizar y evaluar las actividades 

asociadas a las coordinaciones y programas educativos de pregrado de la Red Universitaria. 

 

Antecedentes 

Las coordinaciones de programas de pregrado desarrollan un trabajo amplio que debe ser planeado. Si éstos 

no cuentan con un plan de gestión que ubique las acciones y actividades prioritarias a realizar, y la vinculación de 

estas con los objetivos y metas institucionales, estas tareas pueden ignorarse y dejarse pasar. El plan de gestión es el 

núcleo central que orienta las actividades de las coordinaciones y programas educativos de pregrado, y en 

consecuencia, permite tomar decisiones oportunas para el logro de los objetivos y metas planteados. Las 

coordinaciones y programas de pregrado como áreas fundamentales de la Red Universitaria requieren de un plan de 

gestión que:  

 

a) Ubique las actividades a desarrollar de forma planeada y ordenada.  

b) Articule las acciones y actividades a realizar con los documentos de planeación institucional en sus 

distintos niveles. 

c) Indique el tiempo en el que se van a realizar las actividades, con temporalidades y plazos definidos. 

d) Identifique los actores con los que deben realizarse las acciones y diligencias de gestión. 

e) Identifique los mecanismos e instrumentos a su alcance para el logro de los objetivos y metas proyectados. 

f) Valore la contribución, logros e impacto de la gestión de las coordinaciones de los programas de pregrado. 

 

La elaboración del plan de gestión de las coordinaciones y programas de pregrado está sustentada en el 

Estatuto Orgánico de cada centro universitario, que plantea como funciones y atribuciones de los Coordinadores de 

Programas Docentes las siguientes 

 

• Gestionar lo necesario para el desarrollo y operación del plan y programas de estudio que estén bajo su 

responsabilidad. 

• Presentar ante las autoridades competentes, un programa de actividades, al inicio de cada ciclo lectivo. 

• Rendir un informe de actividades, en los términos de la normatividad aplicable. 

 

Metodología 

El presente estudio es cualitativo descriptivo ya que se hizo una revisión bibliográfica sobre planeación 

estratégica, gestión administrativa, gestión y evaluación, gestión de calidad, normatividad de la Institución, 

reglamentos. Se trabajó en identificar los puntos más relevantes de acuerdo a la normatividad para la estructuración 

del instrumento de planeación describiendo algunas actividades para su desarrollo. 

 

Planteamiento del Plan de Gestión 

Para la conformación del plan de gestión se debe iniciar con una descripción de información general y 

básica del programa educativo. Misma que se podrá trabajar para el proceso de Planificación.  

 

Información general 

 

• Nombre del programa de pregrado (nombre completo de acuerdo con el dictamen de creación aprobado por 

el CGU) 

• Nombre del Centro Universitario que ofrece el programa 

• Nombre completo del coordinador del programa (iniciar por nombre(s) e incluir grado) 

• Tipo de programa de pregrado (licenciatura, TSU) 

• Modalidad en que se imparte el programa de acuerdo de acuerdo con el dictamen de creación aprobado por 

el CGU (escolarizada, semiecolarizada, abierta y a distancia)  

 

Información básica 

 

• Matrícula total de estudiantes (en el ciclo escolar 2015 A) 

• Eficiencia terminal al ciclo escolar 2014 B (ingreso vs egresados titulados) 
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• Fecha de última actualización curricular (de acuerdo a dictamen) 

• Fecha de última acreditación o reacreditación a nivel nacional (de acuerdo a dictamen) 

• fecha de última acreditación a nivel internacional (de acuerdo a dictamen) 

• Ciclo escolar en que se incorporó al padrón de programas de licenciatura de alto rendimiento académico - 

EGEL de CENEVAL 

• Ciclo escolar en que se incorporó al Sistema Institucional de Tutorías (SIT) - CIEP 

• Ciclo escolar en que se incorporaron las prácticas profesionales como parte de la currícula 

• Ciclo escolar en que se incorporó el idioma inglés como parte de la currícula 

• Ciclo escolar en que se incorporó la movilidad estudiantil 

• Ciclo escolar en que en que se incorporó la vinculación con los sectores productivos 

• Ciclo escolar en que se incorporó la titulación como parte de la currícula 

• Ciclo escolar en que incorporó el EGEL del CENEVAL como opción de titulación 

• Ciclo escolar en que se actualizó la página web del programa de licenciatura 

• Lugar que ocupa en los rankings (nacional e internacional), mencionar la institución(es) que lo realizó, la 

fecha de realización y el lugar que ocupa. 

 

Con la información obtenida con el párrafo anterior se podrá trabajar en lo que corresponde a la planificación 

como primer paso del proceso de la planeación estratégica: 

 

A. Planificación 

La planificación educativa es el proceso mediante el cual se obtiene una visión del futuro del programa 

educativo, permite ubicar las áreas de oportunidad y determinar el curso de acción que conduzca a la situación 

deseada.  La etapa de planificación incluye el desarrollo de 3 elementos de contenido: 1) elaboración del 

diagnóstico, 2) definición del objetivo general y 3) definición de los objetivos específicos y establecimiento de 

metas.  

Con relación al tema, Ruiz (2014), señala que la planificación educativa es la previsión de las acciones que 

serán implementadas de manera positiva en las instituciones, en la enseñanza y el aprendizaje que prevalecen para 

alcanzar los objetivos y metas establecidos por el equipo de conducción. De esta manera, señala también que “en la 

gestión escolar, la planificación hace posible la dirección de todo el proceso institucional, y resulta muy necesaria 

cuando se intenta producir cambios en el quehacer cotidiano”.4 

El plan de gestión contribuye a un fin superior, por ello debe estar perfectamente alineado con los objetivos 

y metas institucionales. 

 

1. Elaboración del diagnóstico  

El diagnóstico es el resultado que arroja el estudio, evaluación o análisis de un programa educativo y cuyo 

propósito es reflejar la situación o estado que guarda, para luego pasar a realizar las acciones y actividades que 

permitan mejorar su calidad. Asimismo, debe tomar en cuenta, las directrices y compromisos establecidos a nivel 

institucional, y el análisis comparativo de los 3 programas educativos homólogos más representativos de calidad y 

otros más.  

 

Al respecto, Barrios Ríos (2007), argumenta: 

  

“Gestión es el proceso donde el directivo o equipo directivo determinan las acciones a seguir 

(planificación), según los objetivos institucionales, necesidades detectadas, cambios deseados, nuevas 

acciones solicitadas, implementación de cambios demandados o necesarios, y la forma como se 

realizarán estas acciones (estrategia, acción) y los resultados que se lograrán”.5  

 

De manera específica el diagnóstico incluye el desarrollo de 5 actividades que deben considerar los coordinadores 

de pregrado: 

 

a) Identificar las metas y métricas establecidas en el PDI 2014 - 2030 para el año 2019, relacionadas con el 

pregrado, así como los objetivos y metas definidas en los planes de desarrollo de los centros universitarios 

y SUV, y en los programas generales de las dependencias de la Administración General. En el caso de las 

dependencias de la Administración General, los coordinadores de pregrado deben considerar de forma 
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obligatoria el programa de la Coordinación General Académica (CGA), el Programa General de Pregrado 

(CIEP), y el Programa de la Coordinación General de Cooperación e Internacionalización (CGCI). 

 

b) A partir de la revisión de los documentos institucionales, se deben ubicar las categorías y subcategorías 

temáticas a trabajar (ubicadas en el PDI 2014-2030 y en los documentos de planeación institucional) en la 

estructura del plan de gestión. En caso de no considerar la incorporación de alguna categoría o subcategoría 

se debe justificar la razón de ello. La identificación de las categorías y subcategorías temáticas tienen como 

finalidad contribuir al cumplimiento de las metas, objetivos, estrategias y líneas de acción de la planeación 

institucional. En este sentido, el plan de gestión de las coordinaciones y programas de pregrado es un plan 

táctico y operativo que se articula y armoniza con la planeación estratégica universitaria. 

 

c) Identificar otras posibles innovaciones a partir de seleccionar y comparar el programa educativo con 

programas homólogos representativos de calidad, con lo mejor ubicado en los rankings a nivel nacional e 

internacional (dos a nivel nacional y uno de carácter internacional). El análisis comparativo debe 

comprender los elementos y aspectos académicos de carácter curricular y co-curricular. Las categorías y 

subcategorías temáticas identificadas, adicional a otras posibles innovaciones, representan áreas de 

oportunidad a incorporar en el programa educativo, ya que permiten definir el conjunto de acciones y 

actividades a desarrollar.  

 

d) Identificar las fortalezas y áreas de oportunidad del programa educativo. Para realizar esta actividad el 

coordinador de pregrado debe apoyarse en la aplicación de algún tipo de herramienta utilizada en la 

planeación estratégica, por ejemplo: a) un análisis FODA que permite identificar las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas; b) utilizar el árbol de problemas y multicausalidad que permite 

describir en su complejidad cada necesidad/oportunidad.  

 

e) Con base en los ejercicios anteriores, dar respuesta a las siguientes preguntas clave: 

 

• ¿Cuáles son las 5 principales fortalezas del programa educativo? 

• ¿Cuáles son las 5 principales ventajas que ofrece con respecto a los programas homólogos más 

representativos a nivel nacional e internacional? 

• ¿Cuáles son sus 5 principales áreas de oportunidad? 

• ¿Cuáles son las 5 principales consecuencias que se pueden suscitar por no atender las áreas de 

oportunidad? 

 

2. Definición del objetivo general 

 

El plan de gestión debe plantear un único objetivo general con la finalidad de tener claridad en lo que se 

espera lograr, y con la intención de que todos los objetivos específicos contribuyan a este único propósito. Por lo que 

deberá redactarse de manera cualitativa y expresarse como una situación lograda al 2018, no como un resultado 

deseado, por ejemplo: 

 

• Al 2018, la coordinación de carrera ha actualizado el plan de estudios del programa de licenciatura en 

Recursos Humanos, ha acreditado la carrera a nivel nacional e internacional e incorporado el programa 

al padrón de alto rendimiento de CENEVAL. 

 

En base a lo anterior, Borjas (2003), menciona lo siguiente: “Entendemos por gestión un conjunto de 

acciones que se llevan a cabo para alcanzar un objetivo previsto”.6  

 

3. Definición de objetivos específicos y establecimiento de metas e indicadores 

 

Para medir con mayor atingencia el logro que se desea, el objetivo general debe desagregarse en objetivos 

específicos, y estos precisar las metas a alcanzar. El éxito del plan de gestión está determinado por el cumplimiento 

de sus objetivos y metas. Para ello, cada coordinador de pregrado deberá definir los objetivos específicos a lograr en 

orden de prioridades, y calendarizar las metas e indicadores a conseguir por año y en términos porcentuales, y 

cuando el caso lo amerite por ciclo escolar.  
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Para el logro de los compromisos asumidos y resultados esperados deben definir el número necesario de 

objetivos específicos, metas e indicadores. La calendarización debe comprender el periodo 2015-2018.  

 

B. Organización 

Es la forma en que una institución o área organiza las actividades y personas para lograr un propósito 

específico. El sentido de la organización se basa en la identificación de las actividades a realizar, y en la forma como 

las personas se interrelacionan entre sí, con la finalidad de lograr objetivos y metas comunes. Al respecto, la 

UNESCO y el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación (IIPE) (s/f), argumentan 

 

 “La gestión educativa puede entenderse como las acciones desarrolladas por los gestores que pilotean 

amplios espacios organizacionales. Es un saber de síntesis capaz de ligar conocimiento y acción, 

ética y eficacia, política y administración en procesos que tienden al mejoramiento continuo de las 

prácticas educativas; a la exploración y explotación de todas las posibilidades; y a la innovación 

permanente como proceso sistemático”.7  

 

La etapa de organización incluye el desarrollo de cinco elementos siendo los siguientes: 

 

1. Definición de actividades a realizar  

 

Los coordinadores de pregrado deben identificar para cada programa educativo que coordinan las 

actividades operativas a realizar a partir de las categorías y subcategorías identificadas en el diagnóstico. Las 

actividades a desarrollar deben ser congruentes con los objetivos específicos y metas del plan de gestión.  

Para la OCDE (2010), la actividad se refiere a “Las acciones emprendidas o labor realizada mediante las 

cuales se movilizan los insumos, como son los fondos, la asistencia técnica y otros tipos de recursos, para generar 

productos determinados”.8 Por otra parte, Carrillo (s/f), indica que, “La gestión educativa va enfocada a realizar 

acciones de innovación para encontrar alternativas a la solución de problemas específicos del entorno social y real 

de la institución”.9 

 

Algunos ejemplos de acciones y su descripción de actividades a desarrollar: 

 

• Impulsar el fortalecimiento curricular (Análisis de incorporaciones curriculares, Análisis de incorporaciones 

Co-Curriculares, Análisis de la incorporación de la dimensión internacional del curriculum). 

• Monitorear las unidades de aprendizaje (Revisión de los programas en la Web del CU, Identificación de 

programas similares en la Red, Análisis y homologación de programas a nivel Red). 

• Actualizar la difusión y comunicación (Revisar el contenido de la página web del programa educativo, 

• Identificar los elementos que permiten homologar la información a nivel Red, Actualizar la página web del 

programa educativo). 

• Apoyar el incremento de la titulación (Incorporación de opciones de titulación, Elaboración de guías 

académicas para apoyar la titulación, Realización de seminarios y talleres para apoyar la titulación, Dinamizar a 

los Comités de Titulación, Difusión permanentemente de los apoyos e incentivos para la titulación) 

 

2. Elaboración del calendario de actividades 

 

El cronograma o calendario de actividades es uno de los principales instrumentos del plan de gestión, desde 

el momento en que permite observar el cumplimiento de las actividades propuestas, la comparación de las 

actividades programadas y realizadas, y en consecuencia, comparar los logros y realizaciones con los objetivos y 

metas planteados.  

Las coordinaciones de pregrado deben elaborar para cada programa educativo a su cargo, un calendario de 

actividades (previstas y por realizar) para el periodo 2015-2018. El cronograma debe contemplar el periodo en que 

se llevará a cabo cada actividad, ubicar la fecha de inicio (mes y año), los meses que durará cada actividad y acción, 

y la fecha en que concluirá (mes y año). Dicha calendarización permitirá el cumplimiento cabal de los compromisos 

asumidos. Con relación a este punto, el Ministerio de Planeación Nacional y Política Económica de Costa Rica, 

menciona: “Sin importar con que cantidad de recursos se cuente, todo proyecto posee una fecha de inicio y 

finalización; por lo tanto, el proyecto debe tener un calendario y cada jefe de proyectos debe ser capaz de 

establecerlo”.10   
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3. Ubicación de las actividades de gestión 

La gestión es el conjunto de acciones o tramites que se realizan de forma individual o colectiva para realizar 

una actividad, conseguir una cosa, resolver un asunto, concretar un proyecto, atender una oportunidad, atender una 

necesidad o resolver un problema. La gestión tiene como objetivo primordial el conseguir el incremento de los 

resultados de un área de la institución u organización. Para ello, el coordinador de pregrado con base en la 

identificación de las actividades a desarrollar debe ubicar las acciones de gestión a llevar a cabo. En buena medida el 

logro de los objetivos y metas propuestas en el plan de gestión dependen de las gestiones particulares realizadas. La 

gestión efectiva requiere del establecimiento de relaciones de colaboración óptima, por ello el coordinador debe 

ubicar el marco base para desarrollar las acciones de gestión previstas.  

 

Elementos que integran el marco para la gestión y actividades integrales de acuerdo a la CIEP: 

 

1.  Identificar las actividades prioritarias que requieren de acciones de gestión. 

2.  Ubicar el tipo de gestión que requiere para cada actividad: Lo que requiere ser gestionado. 

3.  Identificar con quien o quienes se tiene que hacer la gestión: a) Establecer con qué áreas y con qué personas, b) 

Definir los canales de colaboración que se requieren, c) Identificar con quienes nos tenemos que relacionar. 

4.  Ubicar como se le va hacer para conseguir lo que se necesita: Como se va fundamentar la solicitud y el 

planteamiento. 

5.  Identifique el tipo de trabajo que requiere el desarrollo de cada actividad: a) Individual, b) En equipo, c) 

Compartido con áreas.  

6.  Identificar los grupos de trabajo con quienes se hará cada actividad: a) Identificar las personas con quien se 

comparte el trabajo, b) Ubicar como se hará cada actividad. 

7.  Identificar las áreas internas que participan en el desarrollo de cada actividad: a) Secretaria académica, b) 

Departamentos académicos, c) Áreas de administración educativa, d) Etcétera. 

8.  Identificar las áreas externas que participan en el desarrollo de cada actividad: a) CIEP, b) Consejo consultivo del 

PE, etc. 

 

Con relación a este tema, Barrios (2007), argumenta que:  

“Las organizaciones no existen en un vacío existen en el entorno. Los sistemas operan dentro de un 

contexto con el cual interactúan… Desde el punto de vista de la gestión, ésta debe orientarse a 

facilitar una relación de interacción con el entorno externo. Por su parte, la gestión educativa, es la 

gestión del entorno interno orientado hacia el logro de los objetivos…”.11 

 

4. Identificación de recursos a gestionar   

Es la generación de las condiciones para el logro de resultados. Comprende el conjunto de acciones que 

permiten la identificación, previsión y procuración de los recursos humanos, materiales, técnicos y financieros para 

para la realización de las actividades programadas, y en consecuencia, para el logro de las metas y objetivos 

definidos en el plan de gestión.   

La identificación de los recursos que se necesitan permitirá a la institución estar en posibilidades de 

presupuestar los recursos financieros para las contrataciones, servicios, compras, actualizaciones, etc., para la 

atención y cumplimiento de las actividades programadas. Asimismo, Tapia (s/f)), citando a Guadamuz Sandoval 

(1994), entiende por gestión educativa: “la fijación de prioridades y estrategias y la obtención, organización, 

distribución y utilización de recursos orientados a garantizar una educación de calidad para todos”.12 

Por su parte, Casassus (2000), citando a Ansoff, enuncia que “La gestión estratégica consiste en la 

capacidad de articular los recursos que posee una organización (humanos, técnicos, materiales y financieros)”.13 De 

tal manera que, Arana (1998), considera sobre el proceso de gestión: “Anticipa las formas y procedimientos para la 

asignación de personal, recursos y medios materiales y técnicas, competencias y responsabilidades…”.14 

 

5. Ubicación de temáticas de formación y actualización  

El éxito del cumplimiento de los objetivos y metas del plan de gestión, así como la realización de las 

actividades previstas depende, entre otros aspectos, de contar con personal con el conocimiento y capacidades 

necesarias para desarrollar el trabajo que se demanda.  

Por lo anterior, los coordinadores de pregrado deben ubicar en el plan de gestión, de manera precisa, las 

temáticas de capacitación que se requieren para la gestión efectiva de los programas educativos, y contemplar las 

temáticas de actualización que permitan cumplir de manera eficaz tanto con las actividades, como con los y 

objetivos y metas programados. 
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• El plan de gestión debe contemplar los 5 requerimientos más apremiantes en materia de formación y actualización 

del coordinador de pregrado. Algunos ejemplos de estas temáticas de acuerdo a la CIEP serían: Planeación 

institucional, Legislación Universitaria, Fortalecimiento curricular, Fortalecimiento Co-curricular, Actualización 

curricular, Unidades de aprendizaje, Trabajo en Red, Gestión educativa, Ética y profesionalismo, entre otras más. 

 

Con relación al concepto tratado, Carrillo (s/f), señala que “La gestión escolar es el arte de organizar los 

talentos presentes en el sector educativo para cumplir con las condiciones de calidad y eficacia que la sociedad 

espera de la educación...”.Y continúa diciendo que: “…para el buen funcionamiento de una institución educativa es 

necesario que exista un buen administrador, que sea competente y que posea las habilidades requeridas para 

desempeñar su puesto...”.15  

Al respecto, Borjas (2003), recomienda lo importante que es “Cuando nuestra intención es concretar las 

metas y objetivos que nos planteamos, tenemos que pensar en seleccionar y gestionar los medios para concretar los 

objetivos y metas planteados ”.16  Por su parte, Guerrero G. (2011), haciendo referencia a la IIPE-UNESCO (1999), 

señala que para un buen desempeño de la gestión educativa debe dominar los saberes técnicos así como las 

competencias blandas ( liderazgo, capacidad de negociación, resolución de problemas entre otras más).17  

 

C. Dirección 

Es la actividad que consiste en orientar las acciones de una institución, organización, área o persona hacia 

el logro de los objetivos y metas programados. El titular del área directiva debe tomar decisiones, guiar a sus 

subordinados en la elaboración e implementación del plan de gestión, y orientar para el logro de los fines y metas 

programados.  A lo cual Sovero (s/f), refiere La gestión directiva “Es el conjunto articulado de acciones de 

conducción de una institución educativa, a ser llevado a cabo con el fin de lograr los objetivos contemplados en el 

Proyecto Educativo Institucional”.18  

Al respecto, Sánchez (2010), haciendo alusión a (Kotter, 1997), menciona que, “una organización eficiente 

es consecuencia de una buena gestión directiva”.19 Por lo que, los titulares de las unidades y áreas de la CIEP 

asesorarán en la elaboración del plan de gestión y participarán en la retroalimentación del mismo, por su parte los 

directivos de las áreas académicas de los centros universitarios y SUV serán los encargados de dirigir el proceso de 

implementación.  

 

D. Seguimiento y evaluación  

El seguimiento es un proceso continuo por medio del cual se obtiene regularmente una retroalimentación 

sobre los avances para alcanzar los objetivos y metas planteados, en tanto que la evaluación es una valoración 

rigurosa de las actividades finalizadas y en curso, para determinar en qué medida se están cumpliendo las metas y 

objetivos programados.  

La CIEP a través del Consejo Técnico de los coordinadores de pregrado es la instancia encargada de 

evaluar y dar seguimiento a los planes de gestión por coordinación y programa educativo, y será la instancia 

responsable de documentar el proceso. La evaluación y seguimiento se realizará periódicamente (mínimo cada ciclo 

escolar) y la evaluación se efectuará anualmente. En la evaluación y retroalimentación participarán previamente 

todos y cada uno de los coordinadores de programas educativos de pregrado de cada CU y SUV, así como los 

titulares de las unidades y áreas de la CIEP y CGA. Los resultados de la evaluación y seguimiento se darán a 

conocer tanto a las autoridades de la Administración General a través de la CIEP, como a las autoridades de los 

centros universitarios y SUV a través de su representante ante el Consejo Técnico.  

Con relación a la temática, Granados (2011), señala que al “Hablar de gestión responsable de la educación 

superior va más allá de los controles que proponga una norma y se requieren acciones que lleven del simple cambio 

a la mejora significativa...”. 20  Y también, aludiendo a Cohen, E. y R. Franco (2005), menciona“…que los distintos 

ámbitos de una gestión pública se establecen desde la necesidad de una planeación institucional, una operación en 

una estructura organizacional, un control y seguimiento, a través del uso de indicadores de actores, sujetos, usuarios, 

y una evaluación sobre las mejoras y cambios y las innovaciones practicadas”.21  

 

Conclusiones 

1. El Plan de Gestión es una herramienta de planeación que favorece en potenciar los aspectos académicos y 

elevar la calidad de los programas de pregrado ya que orienta y organiza las diferentes actividades 

relacionadas con los planes de estudio, así como identificar, calendarizar y evaluar las actividades en un 

periodo determinado. 
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2. Son diferentes las etapas que estructuran un plan de gestión, cada una de ellas implica un proceso como es: 

A) Planificación: contempla tres elementos importantes para identificar los problemas y con ello planear la 

atención y solución de los mismos: 1) Elaboración de un diagnóstico (los resultados del estudio y la 

situación en la que se encuentra), 2) La definición del objetivo general (la redacción debe ser clara y 

coherente) y 3) la definición de los objetivos específicos y las metas ( las acciones y metas a lograr en 

determinados tiempos). B) Organización: se determinan cinco elementos a desarrollar, 1) Definición de 

actividades a desarrollar por categorías y subcategorías de acuerdo a la presentación del diagnóstico, 2) 

Calendarización de las actividades, 3) Ubicación de las actividades de la gestión, 4) Identificación de 

recursos a gestionar y por último 5) la ubicación de temáticas de formación y actualización. C) Dirección: 

se llevan a cabo la toma de decisión, organización, la orientación de las acciones, entre otras actividades 

más para el logro de los objetivos institucionales. D) Seguimiento y evaluación: consiste en dar 

seguimiento de manera continua y retroalimentar para alcanzar los objetivos y metas establecidas. La 

evaluación: consiste en evaluar todas las actividades concluidas y en proceso de acuerdo a los reglamentos, 

para el cumplimiento de las metas y objetivos. 

3. Es importante considerar el orden lógico de todas las fases que estructura la planeación estratégica, se 

recomienda se mantenga el orden de cada una de las fases, ya que implican diferentes procesos para un 

buen resultado. 

4. Para el logro de los objetivos, es relevante incorporar a todos los actores inmersos en los diferentes 

procesos. 

5. Se recomienda, siempre apegarse a la normatividad institucional para el logro de los objetivos y metas 

planteados. 
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Casos de Éxito de Egresados como Factor Motivacional en la 
Retención de los Estudiantes de la Licenciatura en Administración y 

Gestión Empresarial de la UPT 

 

Oscar Hernández García1, Dr. Roberto Arturo Sánchez Herrera2,  

Dra. Miriam Olvera Cuellar3, Dr. Juan Carlos Cruz Reséndiz4   

 

Resumen—La deserción escolar, es un fenómeno complejo que involucra diversos factores, tales como; sociales, económicos, 

familiares, psicológicos y por supuesto motivacionales. La investigación realizada demuestra a la desmotivación, como uno de los 

factores de deserción, dado a lo anterior y gracias a la intervención educativa enfocada en los egresados, se realizaron distintas 

estrategias, como; carteles, ponencias, videos tipo reels y podcast, siendo de fácil acceso y distribución por los diferentes medios 

de comunicación actual, ayudaron para que los alumnos conozcan a los egresados, empatizar con ellos y tener un panorama general 

y motivante, ampliar el conocimiento de los estudiantes, sobre perfil de egreso ,campo laboral, proyecto de vida, identidad 

profesional, plan de estudios, movilidad social, realidad laboral, identidad universitaria y vida universitaria, con el fin de disminuir 

la deserción estudiantil en la UPT.  

Palabras clave— Deserción, motivación, estrategia y retención.  

 

Introducción 

  En México una de las causas de la deserción escolar es la actitud o desmotivación del estudiante. Para ello, 

resulta vital el papel que deben de desempeñar, tanto las instituciones y sus programas educativos, como los docentes 

con sus prácticas pedagógicas. Es cierto que los problemas de actitud de los estudiantes provienen de su desarrollo 

como personas, pero también es verdad que es en la trayectoria donde se gesta el desarrollo social (Donosos, Donoso 

y Arias, 2018). 

Nochebuena (2021), menciona que el estado de Hidalgo, se encontraba en el quinto lugar con menor  

abandono escolar, esto según un informe de la SEPH, si bien los datos son alentadores, dicho problema sigue teniendo 

un impacto negativo dentro de nuestra sociedad.  

 En el año 2022, se tiene reporte del sistema de información de la Universidad de alumnos que se dieron de 

baja en los primeros dos cuatrimestres, con un estimado del 20% del total del grupo de Administración y Gestión 

empresarial. Actualmente la UPT no cuenta con un programa de deserción que incluya al talento humano egresado 

como factor motivacional de retención. 

En su parte inicial el proyecto busco identificar los principales intereses de los estudiantes y se realizaron  

cuestionarios dirigidos a estudiantes de los primeros tres cuatrimestres de la licenciatura de Administración y Gestión 

Empresarial. Con ellos se implementaron las estrategias y se describieron los resultados, haciendo una comparativa 

de resultados iniciales y resultados después de la implementación.  

 

Metodología 

Procedimiento 

 Se utilizo la metodología de investigación acción, ya que dicha metodología tiene su base en la participación 

activa y recurrente del investigador y la creación de acciones para dar solución a la problemática señalada. Se trabajo 

en tres momentos, fase inicial o de contacto, mediante un cuestionario de inicio, fase intermedia o de elaboración, en 

la cual se desarrollaron las estrategias de implementación (carteles, ponencias, videos tipo reels y podcasts), y 

finalmente fase de ejecución y evaluación, en la cual se hizo la intervención educativa y el cuestionario y cierre.  

Guevara et al (2020) menciona que esta metodología presenta características particulares que la distinguen  

de otras opciones, entre ellas podemos señalar la manera como se aborda el objeto de estudio, las intencionalidades, 

los diversos procedimientos que se desarrollan y los logros que se alcanzan. La investigación-acción propicia la 

integración y la acción, admite que los usuarios se involucren, se transforme, que conozcan y que interpreten, la 

finalidad de lo mencionado anteriormente, radica en la importancia de dar y generar un cambio dentro del ámbito en 

la que se lleva a cabo dicha metodología.  
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Vidal et al (2007) menciona que le termino investigación-acción fue definido por primera vez por Kurt  

Lewin, dicha mitología de investigación se enfoca en determinar el estudio de los problemas en un contexto 

determinado, con programas de acción social, basado en tres etapas del cambio social: descongelamiento, movimiento 

y recongelamiento.   

Proceso de Kurt Lewin, según Vidal et al (2007): 

1. Insatisfacción con el actual estado de las cosas 

2. Identificación de un área problemática 

3. Identificación de un problema específico a ser resuelto mediante la acción  

4. Formulación de hipótesis 

5. Selección de hipótesis 

6. Ejecución de la acción para comprar hipótesis 

7. Evolución de los efectos de la acción 

8. Generalidades  

 

Referencias bibliográficas   

 Erika Himmel (2002), en su artículo “Modelos de análisis de la deserción estudiantil en la educación 

superior”, define a la deserción como; el abandono prematuro de un programa de estudios antes de alcanzar el titulo 

o el grado, y considera un tiempo suficientemente largo como para descartar la posibilidad de que el estudiante se 

reincorpore.  

Según Locke y Latham (2004), El concepto de motivación se refiere a los factores internos que impulsan la  

acción ya los factores externos que pueden actuar como incentivos a la acción, los tres aspectos de la acción que la 

motivación puede ofrecer son la dirección, la intensidad y la duración. 

La AICD (2003), menciona que la retención escolar es entendida como la capacidad que tiene el sistema  

educativo para lograr la permanencia de los alumnos en las aulas, garantizando la terminación de ciclos y niveles en 

los tiempos previstos y asegurando el dominio de las competencias y conocimientos correspondientes. 

 

Resultados 

Análisis 

 Se tienen las siguientes unidades de análisis: 

Población: Universidad Politécnica de Tulancingo 

Muestra: LAGE (Licenciatura en Administración y Gestión Empresarial) 

Unidad de investigación: 23 estudiantes del tercer cuatrimestre de la Licenciatura en Administración y Gestión 

Empresarial. 

Para esta investigación se utilizará el cuestionario como herramienta de recolección de datos. El cuestionario 

es un procedimiento clásico en las ciencias sociales para la obtención y registro de datos, es una técnica de evaluación 

que puede abarcar aspectos cuantitativos y cualitativos (Muñoz, 2003). 

Se realizaron un total de 23 cuestionarios con las siguientes variables; perfil de egreso, campo laboral y  

motivación.  

 

Resultados 

El cuestionario de inicio se realizó a través de GoogleForms, es un software de administración de encuestas  

o cuestionarios gratuita, mediante la escala de Likert, la cual es una escala psicométrica comúnmente utilizada en las 

investigaciones de ciencias sociales que emplean cuestionarios, obteniendo los siguientes resultados más importantes 

por variables.  

La variable de Perfil de egreso, abarca las siguientes dimensiones: competencias obtenidas, identidad  

profesional y plan de estudios, siendo su indicador la percepción al concluir la licenciatura. El 47,8% menciono estar 

totalmente de acuerdo que conocer su perfil de egreso es importante para su formación académica. El 43,5% está de 

acuerdo que conocer las ventajas competitivas de su licenciatura es importante. El 52,2% está de acuerdo en que las 

materias están diseñadas para potencializar sus habilidades. 

En la variable Campo laboral, se abarcan las dimensiones de: empresas, movilidad social y realidad  

laborar, su indicador es el grado de conocimiento de la situación laboral. El 30,4% está totalmente en desacuerdo en 

que los egresados de la Licenciatura en Administración y Gestión Empresarial tienen oportunidades laborales amplias. 

60,9% de los encuetados está de acuerdo en que conocer personas egresadas de la Licenciatura en Administración y 

Gestión Empresarial es motivante a seguir estudiando. El 26,1% está en desacuerdo que en la actualidad es fácil 

ingresar al ámbito laboral sin una carrera universitaria. 

Para la variable Motivación, se abarcan las dimensiones: identidad universitaria, vida universitaria y  
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egresados, teniendo como indicador el grado de motivación dentro de la universidad e identidad con egresados. 52,2% 

de los encuestados se sienten motivados de estudiar en UPT. El 30,4% está en desacuerdo de que se han realizado 

acciones para motivar a seguir estudiando. El 60,9% está totalmente de acuerdo en que conocer casos de éxito de 

egresados de la licenciatura, sería un factor motivante. 

Con los resultados obtenidos del cuestionario de inicio, se da paso a la implementación de las estrategias a  

utilizar, y se justifica la intervención educativa, para así obtener los resultados y conocer los cambios de dicha 

implementación, en el cuestionario de cierre. 

Cabe mencionar que el cuestionario de cierre tiene las mismas variables, dimensiones e indicadores. 

 

Variable Dimensión Indicador Porcentaje 

Perfil de egreso 

Competencias obtenidas 

Identidad profesional 

Plan de estudios 

Percepción al concluir 

la licenciatura 

El 73,9% está totalmente de acuerdo en 

que al recibir las estrategias de 

implementación se amplió su 

conocimiento sobre el perfil de egreso. 

Campo laboral 

Empresas 

Movilidad social 

Realidad laboral 

Grado de conocimiento 

de la situación laboral 

El 56,5% está de acuerdo que conocer 

personas egresadas en el campo laboral 

de la Licenciatura en Administración y 

Gestión Empresarial, los motiva a 

seguir estudiando. 

Motivación 

Identidad universitaria 

Vida universitaria 

Egresados 

Grado de motivación 

dentro de la 

universidad e identidad 

con egresados 

El 82,6% está de acuerdo en que las 

estrategias de casos de éxito de 

egresados de la Licenciatura en 

Administración y Gestión Empresarial 

implementadas son adecuadas y de 

interés. 

Cuadro 1.  Datos del cuestionario de cierre, realizado a 23 estudiantes del tercer cuatrimestre de la Licenciatura en 

Administración y Gestión Empresarial, (septiembre 2023). 

 

Estrategias de implementación 

Para la realización de las estrategias de implementación, se buscaron un total de ocho egresados, a los cuales  

se les solicito el llenado de una ficha descriptiva independientemente de la estrategia que realizarían.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ficha descriptiva 

 

Los datos antes mencionados se lograron a través de las estrategias de implementación, las cuales se detallan  

a continuación. 

1. Video tipo reel: El video de tipo reel cuenta con una duración mínima de 30segundos y una duración 

máxima de un minuto. Se busco romper la formalidad y hacerlo de manera concreta, pero, conectando 

con las temáticas actuales de video cortos, por ello, se manejó el formato libre, únicamente cuidando 

palabras altisonantes, insultos y cualquier tipo de agresión. La distribución se realizó en clase, 

proyectando y mediante la difusión de otros medios de comunicación, WhatsApp. 
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2. Podcast: El podcast se utilizó cuidando la voz, los sonidos, los efectos y el silencio. El Podcast tuvo una 

duración de poco más de 19 minutos, se buscó que el alumno pudiera tener la información sin la necesidad 

de extender demasiado, el guion se cuidó de manera muy puntual, dejando de lado cualquier formalidad 

en el lenguaje, sin caer en el lenguaje ofensivo.  

3. Cartel: El cartel conto con poco texto, llamativo, con información relevante y de impacto, con uso 

adecuado de imágenes, texto y colores, visible y legible, buscando generar interés de primera vista. Este 

permitió que los estudiantes pudieran tener acceso rápido a información valiosa del egresado y poder 

enfatizar con su vida estudiantil. La distribución se realizó mediante el uso de la aplicación WhatsApp, 

esto permitió un mayor alcance con menor esfuerzo. 

4. Ponencia: Fue con una duración de treinta minutos, con espacio a dudas y preguntas, evitando protocolos 

y utilizando el salón de clases, sin la necesidad de movilizar a los estudiantes, utilizando la información 

de la Ficha descriptiva (Figura 1) con material de apoyo. Aquí se cuidó la vestimenta, lenguaje, postura y 

material didáctico, sin embargo, se permitió el uso del lenguaje informal, sin tecnicismos, y enfocando 

gran parte a la perspectiva y proyecto de vida.  

 

Conclusiones 

Mediante el proyecto de intervención educativa realizando, se concluye que en la actualidad es importante  

poder diversificar la comunicación y acercamiento con los estudiantes mediante el uso de estrategias actuales, 

innovadoras y actuales, entendiendo que los cambios generacionales son constantes y que, si estos se entienden y se 

usan a favor, se pueden lograr los objetivos planteados, Universidad Politécnica de Tulancingo ha tenido un índice de 

deserción que genera incertidumbre, sin embargo, con las estrategias implementadas, podemos visualizar una solución 

para disminuir la deserción.  

Actualmente se deben aprovechar todas las redes sociales que se tienen a la mano, ya que son el principal  

canal de comunicación de los estudiantes, y con ellos poner en práctica no solo las estrategias descritas en este 

proyecto, si no, poder diversificarlas e incluir otras, incluso, mejorar la calidad de las mismas.  

Entender a los estudiantes es vital para poder mantenerlos estudiando, se trata de poder llegar a ellos mediante  

estrategias con las que empaticen, ver la situación desde su perspectiva y apoyar por sobre todo sus ganas de estudiar, 

con ello y estas estrategias, buscar calidad humana, académica y el logro de objetivos institucionales. 

 

Limitaciones  

Las limitaciones que se pueden presentar en la implementación de la intervención educativa son: la acción 

tutorial solo tiene una hora a la semana, la cual para algunas estrategias es insuficiente, la carga de trabajo en ocasiones 

no permite dar un seguimiento puntual, mala interpretación de las estrategias por parte de los estudiantes.  

 

Recomendaciones 

 Los investigadores interesados en continuar la investigación y la aplicación del proyecto pueden tener en 

cuenta lo siguiente: ampliar las estrategias, mejorar la calidad en la presentación de estrategias, buscar asesoramiento 

sobre las diversas estrategias, implementar durante el curso propedéutico, implementar durante la acción tutorial y dar 

seguimiento a los egresados para ampliar los casos de excito. 
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Apéndice 

Cuestionario de cierre utilizado en la investigación 

 

Cuestionario de cierre del proyecto: Casos de éxito de egresados como factor motivacional en la retención de los 

estudiantes de la licenciatura en Administración y Gestión Empresarial de la Universidad Politécnica de Tulancingo 

(UPT). 

1. Al recibir mediante la conferencia, cartel, video y podcast casos de éxito de egresados, ¿se amplió tu 

conocimiento sobre el perfil de egreso de la licenciatura? 

2. Mediante los casos de éxito, ¿identificaste algunas de las habilidades que debe poseer un licenciado en 

Administración y Gestión Empresarial? 

3. Mediante los casos de éxito en egresados, ¿consideras que es importante identificarte con tu licenciatura? 

4. ¿Estás totalmente de acuerdo en que; conocer las ventajas competitivas que te ofrece estudiar tu 

licenciatura es importante para tu éxito profesional? 

5. Mediante los casos de éxito en egresados, ¿consideras que tu licenciatura es buscada dentro del ámbito 

laboral?  

6. ¿Estás de acuerdo en las técnicas empleadas para dar a conocer las bondades de tu licenciatura? 

7. ¿Consideras que la información recibida amplia tu conocimiento sobre tu futuro al egresar de tu 

licenciatura? 

8. Con la presentación de los casos de éxito en egresados, ¿estás de acuerdo en que la oferta laboral es amplia 

para tu licenciatura? 

9. Los egresados de la Licenciatura en Administración y Gestión Empresarial tienen oportunidades amplias. 

¿Estás de acuerdo con esta afirmación? 

10. ¿Conocer personas egresadas de tu licenciatura dentro del ámbito laboral hizo que te motives a seguir 

estudiando? 

11. Las influencias positivas mediante el testimonio de los casos de éxito en egresados, ¿tienen un valor 

importante para seguir estudiando?  

12. Mediante la presentación de los casos de éxito, ¿consideras que en la actualidad es importante desarrollar 

habilidades fuera de la universidad que te permitan ingresar al ámbito laboral? 

13. Después de recibir la información de los casos de éxito en egresados, ¿consideras seguir estudiando? 

14. ¿Los casos de éxito en egresados presentados te dan seguridad de la calidad académica de la UPT? 

15. Con lo casos de éxito en egresados presentados ¿amplias tu identidad hacía la UPT? 

16. ¿Consideras que los casos de éxito de egresados presentados generan motivación para seguir con tus 

estudios? 

17. Con los casos de éxito de egresados presentados, ¿aumentas tu motivación hacía tus estudios? 

18. ¿Consideras importante que este tipo de estrategias con egresados se sigan implementando? 

19. Con los casos de éxito de egresados presentados, ¿te sientes confiado sobre tu futuro profesional? 

20. ¿Estás de acuerdo que los egresados de tu licenciatura son un factor positivo y motivante para seguir 

estudiando? 

21. ¿Consideras que las estrategias de casos de éxito de egresados implementadas son adecuadas y de interés? 

22. ¿Te identificas a futuro con los egresados de tu carrera y sus experiencias en el ámbito laboral? 

23. ¿Conocer los casos de éxito en egresados resulto en una actividad agradable y motivante? 
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Un Caso Particular de una Función para el Aprendizaje de la Noción de 
Integración (Dominio, Codominio y Área bajo la Curva): Obstáculos 

Didácticos Posteriores al Trabajo Aúlico con la Tipología Didáctica de 
G. Brousseau 

 
Dr. Francisco Guillermo Herrera Armendia. M. en C. Marcos Fajardo Rendón. M. en C. Isaac Villavicencio Gómez. 

Lic. María de Jesús Sentíes Nacaspac 

 

Resumen— Con base en la secuenciación de contenidos propuesta por Tom Apostol, se aborda el estudio de la noción de Área 

bajo la Curva utilizando los conceptos ya estudiados de Dominio, Codominio y gráfica de una función algebraica específica y con 

base en la aplicación de la Tipología Didáctica de G. Brousseau se ha logrado que los estudiantes comprendan el concepto 

descrito, generando motivación para que se continúe con el aprendizaje de los siguientes temas. La metodología seguida incluye 

los planes de trabajo, de clase y los informes de curso, así como la elaboración y análisis de diarios de observación y de registros 

digitales de audio por parte de estudiantes y docentes, así como el producto realizado por los estudiantes con el tema abordado 

durante los últimos dos años. 

 

Palabras clave—Función, dominio, codominio, Área bajo la Curva, Situaciones Didácticas.  

 
Introducción 

  La reestructuración de los Planes y Programas de estudio para las Escuelas Normales de la República 

Mexicana propuso a partir del ciclo escolar 2018 un enfoque distinto al que se venía trabajando desde 1999.  Como 

consecuencia, la seriación de asignaturas que integran el plan de estudios para la Licenciatura en Enseñanza y 

Aprendizaje de las Matemáticas en Educación Secundaria (LEAMES) cambió mucho. Fue estructurado en cuatro 

Trayectos Formativos (Acuerdo Secretarial No. 17/07/2018): a) Bases Teórico – Metodológicas para la enseñanza; 

b) Formación para la enseñanza y el aprendizaje; c) Práctica Profesional; d) Optativos. El segundo trayecto 

formativo incluye las asignaturas de corte matemático que debe cursar el futuro docente para asegurar un buen 

conocimiento del campo disciplinar. En este sentido, las asignaturas previas al estudio de la Integración son: a) 

Razonamiento Algebraico, (primer semestre); b)  Álgebra y Funciones, (segundo semestre); c) Geometría Analítica, 

(quinto semestre); d) Diferenciación, (sexto semestre). Además, al tenerse opción para la elección de un trayecto 

Optativo, dividido también en cuatro áreas: a)Educación Financiera; b) Matemáticas Superiores; c) Tecnología 

Educativa; d) Investigación en Didáctica de las Matemáticas, solo algunos estudiantes eligen el segundo trayecto 

Optativo que incluye las asignaturas: Geometrías no Euclidianas, Matemáticas Finitas; Álgebra Superior; Álgebra 

Lineal y Geometría de la Medida, a partir del segundo y hasta el sexto semestre (Orientaciones Curriculares para la 

Formación Docente, 2018) y como puede observarse solo estos estudiantes logran conocimientos más sólidos para el 

propósito de la asignatura. Debe reconocerse que en su momento, este Plan de Estudios fue bastante ambicioso, pues 

además incluía seis semestres curriculares en Lengua Extranjera (Inglés) y que además estuvo mucho mejor 

estructurado que la propuesta actual hecha para iniciarse durante el ciclo escolar 2022, propuesta que deja mucho 

que desear en cuanto al contenido matemático que es clave para que todo futuro docente pueda brindar un buen 

servicio profesional.  

 Sin embargo, nuestro estudio se limita a dos cohortes que cursaron la asignatura denominada Cálculo 

Integral en séptimo semestre, de los ciclos escolares 2021-2022 y 2022-2023 con la problemática de que los 

estudiantes de este semestre deben estar medio semestre realizando su Servicio Social y elaborando también su 

Documento de Titulación, de manera alternada, es decir, en promedio un mes en el aula y otro en las escuelas 

secundarias, dando por resultado que de aproximadamente 72 horas programadas, solo se estudie la asignatura unas 

36 horas al semestre, lo que ha dificultado mucho el proceso de enseñanza y aprendizaje de la asignatura 

mencionada. Por ello surge la necesidad de implementar estrategias de enseñanza que motiven al educando al 

autoestudio, la reflexión, la conjetura y el aprendizaje de los axiomas necesarios que le brinden un conocimiento 

suficiente que pueda aplicar durante su vida profesional.    

 

Metodología 

 La presente investigación se basa en una metodología Inferencial de corte longitudinal, puesto que se 

realizó experimentación (Ramírez, 1996) con la estrategia didáctica propuesta por G. Brousseau (Brousseau, 1997), 

el método didáctico propuesto por Tom Apostol (Apostol, 1999) y el método histórico-explicativo basado en la obra 

de Schwartzman (Schwartzman, 1994), obteniendo alguna generalización en el proceso enseñanza – aprendizaje. 
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También contamos con el apoyo del Diario de Observación de los docentes (Zabalza, 2004), los planes de trabajo y 

los informes presentados. Se tienen suficientes evidencias realizadas por los estudiantes, sin embargo el límite de 

espacio para este artículo no es suficiente para dar a conocer el producto de algunos estudiantes.  

 

1) El Método Didáctico de Tom Apostol. Este brillante autor, propone algo interesante, históricamente correcto 

y didácticamente acertado. Inicia el primer volumen de su obra con el estudio de la Integración (y no con la 

Diferenciación). Las cuatro primeras partes propone el estudio de conocimientos previos necesarios 

(axiomas para el sistema de los números Reales ℝ y la Inducción Matemática, además de una reseña 

histórica sobre el desarrollo de la Integración. Enseguida propone el estudio del objeto denominado Función 

y un interesante apartado relacionado con el concepto de área como una función de conjunto, en el que 

ofrece una importante definición axiomática de área, con el desarrollo de seis propiedades muy útiles: i) 

Propiedad de no negatividad; ii) Propiedad Aditiva; iii)Propiedad de la Diferencia; iv) Invarianza por 

congruencia; v) Elección de Escala; vi) Propiedad de Exhaución. Con el estudio de estas propiedades y los 

antecedentes necesarios, el estudiante está en posibilidades de apreciar intuitivamente los intervalos y los 

conjuntos de ordenadas, que lo preparan para percibir intuitivamente el área bajo la curva.  

2) La Tipología Didáctica de G. Brousseau. Como lo propone este creativo e innovador autor, debe generarse 

ese ambiente propio para el aprendizaje, que de confianza al estudiantado, lo invite a reflexionar, conjeturar, 

aceptar otras opiniones, proponer enunciados matemáticos y validarlos, es decir, participar en situaciones 

didácticas propuestas por el docente para que el trabajo del grupo complemente cada situación didáctica 

(proceso a-didáctico). La Tipología consta de tres momentos; i) Situación de Acción, en la que los 

estudiantes recuperan conocimientos previos al tema que se aborda, con base en el análisis posterior a la 

observación de un medio material o abstracto, respondiendo intuitivamente a los cuestionamientos preparado 

exprofeso por el docente frente a grupo; ii) Situación de Formulación. Ya con ideas matemáticas previas al 

tema en la mente de los estudiantes, el docente participa como un observador y moderador. Distribuyendo al 

grupo en términos de Phillips 66 y sus variantes (según el tamaño del grupo) a Phillips 46, Phillips 36) o 

proponiendo distribución grupal para formar corrillos, murmullos u otro método de trabajo grupal, indica 

que cada equipo debe generar entre dos y cuatro preguntas que hará a otro equipo, quien propondrá 

respuestas (no necesariamente correctas); luego, el equipo que responde ahora pregunta a otro equipo y así 

sucesivamente. Las respuestas propuestas son anotadas y conservadas para de ellas, generar la 

institucionalización. El tema es propuesto por el docente y se relaciona ya con el tema a estudiar 

propiamente dicho. El docente solo vigila la correcta participación del estudiantado; iii) Situación de 

Validación. Ya con trabajo áulico realizado por los estudiantes sobre el tema de estudio, con la confianza de 

haber generado preguntas, analizado las respuestas propuestas y contribuyendo a completar dichas 

respuestas, el tema se va perfilando poco a poco a ser comprendido. En esta situación, el docente propone 

aseveraciones tanto verdaderas como falsas, para que los estudiantes emitan un juicio de valor, pero con 

base en argumentos axiomáticos que son el producto del desarrollo de su pensamiento matemático en el 

tema y resultado del trabajo con las situaciones didácticas anteriores. En esta situación, el estudiantado ya 

puede opinar más sólidamente sobre el concepto a abordar. Cabe mencionar que, de acuerdo con Brousseau, 

las situaciones pueden variar en su orden, es decir, no necesariamente siguen el orden mencionado 

anteriormente. El momento culminante de la tipología se logra al llevar a cabo la institucionalización de los 

saberes, es decir, el uso apropiado de los términos matemáticos convencionales, pero debe llevarse a cabo 

con el apoyo de lo que los mismos estudiantes escribieron, enunciaron y elaboraron en las situaciones 

anteriores. En otras palabras, se han llevado a cabo las fases didácticas y a-didácticas del proceso de 

enseñanza – aprendizaje.  

3) El Método histórico – semántico. Es un requisito necesario explicar el origen de las palabras matemáticas, 

cuyo significado original posee o caracteriza la idea de quien lo propone, es decir, el significado literal, más 

allá de las interpretaciones hechas a lo largo del tiempo y posterior a la época en que se propuso 

originalmente. Aunque está escrito en inglés, el autor se remite al origen de la palabra matemática descrita 

que puede ser Indo-Europeo, latín, griego, francés o inglés. Es un conocimiento necesario para los docentes 

de matemáticas quienes a su vez deben explicar lo más detalladamente lo que algún autor quiso decir cuando 

propuso algún término matemático para describir alguna idea abstracta. Esto clarifica la mente de todo 

estudiante. Realmente poco se ha hecho a este respecto, y los términos se han aprendido “por imitación”, 

impidiendo una conceptualización adecuada y más formal, es decir, un antecedente lingüístico apropiado. 

Para nuestro estudio, se analizan semánticamente tres conceptos matemáticos: función, dominio y 

codominio, para efectos de la propuesta didáctica. Se divulgó a los estudiantes estos conceptos. A) Función: 

Como nombre o adjetivo tiene la connotación de functor, proveniente del latín functus, que es el participio 
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pasado del verbo fungi y que significa “interpretar”, “actuar”, distintamente del homónimo fungi relativo a 

variedades biológicas de moho y hongos, ya que su raíz indo-europea bheug tiene por significado  

“disfrutar” o “divertirse”. Es así que una función matemática se puede concebir como un conjunto de 

operaciones que se interpretan sobre cada valor al que se le asignan. El matemático alemán Gottfried 

Wilhelm Leibniz  (1646-1716) inventó este término, pero el matemático suizo Leonhard Euler (1707-1783) 

fue quien utilizó la notación 𝑓(𝑥) para representar una función, debido a que esta palabra inicia con la letra f. 

Muy entrado el siglo veinte, el término función era aun utilizado para relaciones que involucran más de un 

valor para un elemento del dominio, por ejemplo una función que implique la raíz cuadrada de un número 

entero positivo, tal función solía llamarse una función de valores múltiples. El sentido actual o moderno del 

término, implica el término de función de un solo valor. Una ecuación funcional tiene la característica de 

que la incógnita es una función y no una variable. Un functor es un mapeo desde una categoría a otra y que 

es compatible con ella; esta palabra latina significa literalmente “intérprete” o “ejecutante”. B) Dominio: Es 

un nombre de origen latín que significa “casa” u “hogar”, como en “domicilio” y “doméstico”. La raíz indo-

europea es dema u “hogar”. En matemáticas, el dominio de una función representa el conjunto de valores 

para los que la función “se siente en casa”, es decir, el conjunto de valores que no causan ningún problema a 

la función (como por ejemplo, cuando existe un cero como denominador de una fracción o también cuando 

el argumento de una raíz cuadrada es un número negativo. Otra interpretación de la palabra se tiene cuando 

la palabra latina domus proviene de dominus que significa “señor”, “jefe”, “maestro”, refiriéndose 

literalmente a la persona que gobierna o controla una casa; así, un dominio era la propiedad que poseía un 

Señor. Por ello, el dominio de una función 𝑓(𝑥) es el conjunto de todos los valores de esa variable y que la 

función “posee” o “controla”. C) Codominio: Nombre, del latín co, “junto con” y dominio. El codominio de 

una función es comúnmente denominado rango, y describe el conjunto de valores asumidos por la función. 

El término rango proviene del francés antiguo y a su vez del dialecto Franco hring parecido al término 

inglés ring cuya raíz indo-europea es sker y que significa “girar” o “doblar” . En su origen, este significado 

era idéntica al término “rango” como “categoría”, “clase”, “grado” haciendo alusión a un conjunto muy 

grande de elementos y que se puede dividir en muchos grados o rangos, es decir, se puede “doblar” o 

“girar”, pero luego el significado cambió de esta división o doblez, o giro por el de la extensión de estos 

efectos, interpretándose como “el hogar de estas extensiones”. Es así que en matemáticas, el rango de una 

función es la extensión o el conjunto de todos los valores que la función puede asumir. 

 

Resultados 

Una vez que los estudiantes han comentado y reflexionado sobre la etimología semántica de los conceptos 

descritos anteriormente y haber conjeturado y analizado las  propiedades que sustentan la definición axiomática de 

área, de acuerdo con la Metodología Didáctica de Apostol,  organizamos a los grupos en la modalidad de Phillips 66 

o alguna de sus variantes descritas (Habacuc, 1976). Presentamos a los estudiantes la siguiente expresión: 𝑓(𝑥) =

√1 − 𝑥2 y les solicitamos que describiesen algunas de las propiedades de la expresión. Los equipos analizaron este 

argumento y propusieron algunas caracterizaciones de la misma, como parte de la Situación de Acción en la que 

participaron. Casi todos los equipos sugirieron el modelo gráfico de dicha expresión y lo compartieron con la clase. 

Sin embargo, las diversas propuestas del gráfico no estaban del todo terminadas, sin embargo el propósito de la 

actividad se cumplió, pues se recuperaron conocimientos previos al tema, como la noción de función, los diversos 

tipos de funciones, el significado de variable independiente, variable dependiente, regla de correspondencia, 

interpretación gráfica de una función. El lenguaje utilizado por los equipos fue el convencional utilizado en 

matemáticas y finalmente,  al paso de los minutos de la sesión, propusieron los conceptos de dominio y codominio 

de la función descrita.  Con esa misma distribución grupal, ahora de aborda la Situación de Formulación. Para ello, 

propusimos que cada equipo formulase al menos dos preguntas relativas al conjunto de valores del dominio y del 

codominio. La interacción entre los equipos no fue fluida, había mucha pausa entre las preguntas de un equipo y las 

respuestas de otro, así como la indecisión de los equipos para interrogar a otro, pues dejamos la libertad de escoger 

el equipo que debía responder. Esto se debe a la falta de experiencia por parte de los estudiantes en el abordaje de 

una situación de formulación, donde ellos son los principales protagonistas y no están acostumbrados a observar al 

docente con un papel de monitor y observador. Sin embargo, poco a poco, los resultados son favorables. Los 

cuestionamientos y sus respectivas respuestas se enfocaron al debate de si los intervalos eran abiertos o cerrados. 

Finalmente, luego de mucha discusión entre los estudiantes, llegaron a una conclusión. El dominio de la función se 

expresa: [−1,1] o más formalmente −1 ≤ 𝑥 ≤ 1. Afirmaron acertadamente que el intervalo es cerrado. El 

codominio o rango de la función se expresa: [0,1], o mas formalmente:0 ≤ 𝑓(𝑥) ≤ 1; afirmando que también es un 

intervalo cerrado. Con este análisis, los gráficos propuestos fueron modificados elaborando finalmente la gráfica 

correspondiente a la función propuesta: 
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Figura 1. Gráfica de la función 𝑓(𝑥) = √1 − 𝑥2 propuesta al final de la Situación de Formulación.  

 

Las conclusiones parciales expresadas por los equipos participantes hacen referencia a la observación de la 

importancia de analizar detallada y correctamente el dominio y codominio de una función y cómo estas 

características determinan la gráfica de la función al distinguirse estos puntos asociados a números reales que 

determinan los límites de una figura geométrica, con relación al eje de la abscisa, completado con los valores sobre 

el eje de la ordenada.  

En otra sesión se recuerda brevemente los aspectos tratados anteriormente, además se aborda la definición 

axiomática de área estudiada anteriormente. Con esto y en el formato de Mesa Redonda, se plantea al grupo la 

acción de colorear el área de la gráfica estudiada anteriormente, o parte de esta. ¿Qué condiciones debemos tomar en 

cuenta?  ¿Son importantes los valores estudiados de dominio y codominio? Las respuestas son en un principio 

vagas, dudosas, pero al paso del tiempo van confiando en las observaciones que realizan respecto de las líneas que 

limitan la figura. Coinciden en que se puede “colorear” el área limitada por la curva y el eje de los valores de la 

abscisa. Esta observación se da de manera natural y en todos los participantes. Pero va surgiendo la opinión de que 

también es posible solo “colorear” la mitad de la figura, es decir el área limitada por la figura, el eje de la abscisa y 

el eje de la ordenada: 

 

 
Figura 2. Los estudiantes han observado que es posible colorear la gráfica de la función propuesta tomando en 

cuenta los valores establecidos para el dominio y codominio.  

 

Como cierre de este breve estudio y ya no con el uso de la tipología didáctica, se hace el comentario a los 

estudiantes que en la figura 2 a la izquierda se tiene un área que se puede denominar “bajo la curva”, es decir sobre 

el eje de la abscisa y la línea de la función y que tiene una expresión algebraica convencional que la determina, 

tomando en cuenta los valores de dominio y rango: 

∫ √1 − 𝑥21

0
 = 

𝜋

4
 . Para el caso de la imagen a la derecha, tenemos: ∫ √1 − 𝑥21

−1
 = 

𝜋

2
. ¿Qué se puede conjeturar?  Al 

observar las gráficas del proceso de “iluminación” o integración de la función estudiada, se percatan de que los 

valores que acotan la gráfica (o también el dominio y codominio de la función) coinciden, en este caso particular, 

con la representación de un círculo unitario. De este modo es fácil conjeturar que el área 𝐴 de todo el círculo es 𝜋, 

(porque 𝜋𝑟2 = 𝐴  , con 𝑟 = 1) ; por ello, para el caso de la gráfica ilustrada en la Figura 2 del lado izquierdo, le 

corresponde una cuarta parte del círculo, que es exactamente la evaluación analítica de la Integración de esta 

función; para la gráfica del lado derecho de esta misma Figura 2, se aprecia que el área es la mitad del círculo 

completo y que es justamente la evaluación analítica de acuerdo con los límites de la Integral establecidos.  Los 

estudiantes llegan paulatinamente a la conclusión de que el signo de integración tiene la interpretación de “iluminar” 

un área determinada por el argumento de la integración y los límites de la misma, inferior y superior, coinciden con 

los valores determinados en el dominio y codominio y que el resultado se expresa en términos de procesos 

algebraicos. Con esta presentación intuitiva se han apropiado del concepto de Área bajo la Curva y con ello están en 

posibilidades de profundizar el estudio formal de la asignatura.  
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Conclusiones 

El propósito general de la intervención didáctica se ha cumplido satisfactoriamente, al comprender 

intuitivamente la noción de “Área bajo la curva” y su papel en el estudio de la Integración. De acuerdo con la Teoría 

de las Situaciones Didácticas una vez aplicada la Tipología Situacional trae como consecuencia el surgimiento de 

obstáculos didácticos  cuyo origen se ha establecido en la interacción entre el docente, el estudiante y el sistema de 

conocimiento. Así, se han catalogado tres tipos de origen de los obstáculos didácticos: a) origen ontogénico; b) 

origen didáctico; c) origen epistemológico. El primero de ellos se observa cuando existen limitaciones de diversos 

tipos entre los estudiantes (que no se ha observado en nuestros estudiantes). Los obstáculos de origen didáctico se 

relacionan con el Sistema Educativo que dicta las normas académicas. Es aquí donde hemos encontrado la mayoría 

de los obstáculos al concluir la aplicación de la Tipología. Como ya hemos comentado, las normas de operación del 

programa educativo LEAMES sobrecarga las actividades que los estudiantes deben realizar durante el séptimo 

semestre: a) cumplimiento del Servicio Social; b) elaboración de su documento de Titulación; c) estudio de 

asignaturas, entre ellas la denominada Cálculo Integral que contempla seis horas a la semana, con estancias 

intermitentes en el aula de clase y la estancia en la escuela secundaria. La primera consecuencia es el poco 

aprovechamiento del aprendizaje debido al corto tiempo en que el estudiante debe reflexionar sobre lo aprendido. 

Con relación a los obstáculos de origen epistemológico que se relacionan con el rol formativo en la adquisición del 

conocimiento y también con la explicación histórica de los conceptos en sí. Este obstáculo epistémico lo hemos 

reducido al proponer el estudio histórico – semántico de los conceptos abordados en la secuencia didáctica.  

Nuestro estudio no ha concluido. Este semestre es el penúltimo del Plan de estudios 2018, que oferta la 

asignatura en séptimo semestre con la carga de trabajo descrita anteriormente. Completaremos nuestras conclusiones 

con dos cohortes más para presentar un reporte de investigación completo con relación a este tema  dentro del Plan 

2018 de estudios y que finaliza su aplicación con los egresados el próximo 2025.   
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Diseño de un Videojuego como Herramienta para el Aprendizaje 
Significativo 

 

Dra. Mònica Herrera Solis 1, Mtro. Alfredo Rivera Pérez2 

 

Resumen—Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICS), cada vez cobran mayor importancia en la vida 

cotidiana, después de COVID-19 la nueva normalidad llego con estudiantes ávidos de regresar al aula presencial, pero con las 

bondades del uso de tecnologías, para obtener y reforzar el conocimiento, las tecnologías ya estaban por fin en su vida escolar. 

 

Este panorama, marco el punto de partida de esta investigación, teniendo como objetivo, diseñar un videojuego para fomentar 

el aprendizaje significativo, tomando como referente la metodología MESOVA y los principios de los métodos ágiles. 

Como resultado se obtuvo un videojuego con música ambiental y con una serie de retos a superar, vinculando la teoría con la 

práctica en un ambiente diferente.  

 

Palabras clave—aprendizaje significativo, videojuego, educación, estudiante, metodología. 

 

Introducción 

   

 A través de los años, se ha marcado la necesidad de utilizar las Tecnologías de la Información y 

Comunicación, como una herramienta valiosa en el campo de la educación; pero no fue hasta el periodo de pandemia 

por COVID-19 en donde se convirtió en la parte fundamental para acercar a docentes y estudiantes en el campo del 

conocimiento. 

Esta investigación tuvo como objetivo diseñar un videojuego para fomentar el aprendizaje significativo, teniendo 

como punto de partida la necesidad creciente de los estudiantes de interactuar cada vez más con la tecnología en su 

educación, pero con algo que partiera de sus intereses y conocimientos, y que tan cercano a ellos como los 

videojuegos, inmersos en su vida ya no solo a través de consolas de videojuegos, sino también por medio de  PC, 

Tablets, y celulares.  

De acuerdo a Caillois(1991) la palabra juego es una actividad esencialmente libre, separada en el tiempo y 

espacio, considerada en algunos puntos como incierta e improductiva, contrario a Piaget(1995) que afirmaba que 

este podía utilizarse para generar aprendizaje significativo, siempre que tuviera una intención, normas, ambiente y 

controlado por el propio docente.  

 La palabra videojuego incluye cualquier forma de software de entretenimiento a través de plataformas 

electrónicas con la participación de jugadores en un entorno físico o digital.  

 

Para Aarseht (2007) el videojuego:  

Consiste en contenido artístico no efímero (palabras almacenadas, sonidos e imágenes), que colocan a los juegos 

mucho más cerca del objeto ideal de las Humanidades, la obra de arte...los cuales los hacen visibles y 

textualizables para el observador estético’. 

 

Desarrollo 

Metodología 

 Para el desarrollo del videojuego fue necesario realizar una investigación de las metodologías para su 

diseño, tomando como punto de partida inicial los métodos ágiles, surgidos en el 2001, cuyos principios, se pueden 

observar en la imagen 1, y que de manera conjunta aportan para el cumplimiento del objetivo planteado.  

 

 
1 La Dra. Mónica Herrera Solís, es Profesora Investigadora de Tiempo Completo en la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl. Su email es 

vientomhs@hotmail.com , monica.herreraso@utn.edu.mx 
2 El Mtro. Alfredo Rivera Pérez es profesor de asignatura de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl. Su emal es ripeal40@yahoo.com.mx 
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Figura 1.  Principios métodos ágiles. 

. 

Estos principios permiten diseñar y adecuar el videojuego acorde a las necesidades de los estudiantes, en donde 

la programación forma la parte fundamental, más allá de plantillas, usos de casos, etc que en algún momento 

requieren una mayor inversión en tiempo y dinero, diseño de pruebas y cambios acordes a los puntos de mejora que 

se observen en su diseño, parte fundamental de esta investigación. 

 

Tipo de estudio 

 La investigación cualitativa, permite estudiar la realidad en su contexto natural, tal como suceden las cosas, 

permitiendo obtener e interpretar información, Blasco y Pérez(2007:25) puntualizan que esté es su gran aporte, lo 

cual contribuye al logro del objetivo planteado, ya que de  acuerdo a la metodología utilizada serían los estudiantes 

quienes realizarían las pruebas, en donde su sentir, experiencia y  áreas de oportunidad fueron la clave para los 

cambios realizados.  

 

Procedimiento 

 Para llevar a cabo el videojuego se llevaron a cabo varios pasos interrelacionados entre sì y que permitieron 

diseñarlo como primer punto se definió la población objetivo y los contenidos a abordar, quedando establecidos 

como alumnos de primer cuatrimestre en la asignatura de expresión oral y escrita I, particularmente con los temas: 

reglas ortográficas y organizadores gráficos.  

El segundo punto fue decidir que plataforma o herramienta se utilizaría para programar el videojuego, 

quedando establecido en Pascal, ya que se buscaba que fuera posible alojarlo en plataforma, pero también portable 

para que cualquier docente lo trajera en USB, instalarlo en la computadora y utilizarlo. 

El tercer punto el tema, para lo cual los estudiantes a través de una pequeña encuesta manifestaron que les 

encanta la aventura, los retos, la música y el ambiente de búsqueda. 

El cuarto punto permitió definir los paisajes, los textos, colores y proceder a la programación. Una vez con 

todos estos puntos se procedió a la elaboración del videojuego. 

 

Resultados 

  Se diseño el videojuego y se generaron las pruebas piloto con los estudiantes, quedando estructurado de la 

siguiente manera: entrada al videojuego  la cual se observa en la imagen 1. 

 
Imagen 1. Entrada al videojuego 

 

En las imágenes 2,3,4 y 5 se observan diferentes escenarios por donde nuestro jugador estará inmerso para 

buscar los retos o cuestionamientos a responder.  
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Imagen 2. Ambiente del videojuego en diversos caminos 

 

 
Imagen 3. Ambiente del videojuego entrando a un pasadizo  

 

 
Imagen 4. Ambiente del videojuego en laberinto 

 

 
Imagen 5. Ambiente del cuarto con bombas 

 

Parte clave fue la música, la cual cambia de acuerdo con el ambiente en el que se encuentra, como por 

ejemplo en el cuarto de bombas música de tensión, en los diferentes caminos música tranquila, tensión, emoción, 

explosiones etc, toda ella sugerida por los estudiantes para generar mayor emoción en su estancia en el videojuego. 

En las imágenes 6,7,8, 9 y 10 se observan algunos de los retos o cuestionamientos a superar por parte del 

estudiante, en un tiempo determinado. 
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Imagen 6. Diferencias entre cuadro comparativo y cuadro de doble entrada. 

 

 
Imagen 7. Diferencias entre mapas conceptuales y cuadro sinóptico. 

 

 
Imagen 8. Reto de pasar al otro lado sin caerse, al agua y morir, antes de que termine el tiempo del juego. 

 

 
Imagen 9. Cuestionamiento de las reglas ortográficas de las letras v,b,c,s,z. 

 

Arte, Tecnología y Equidad en las  
Ciencias de la Educación – Hidalgo 2023 © Academia Journals 2023

Hidalgo, México 
18, 19, y 20 de octubre, 2023

Elibro con ISBN online 
979-8-89020-035-8 

Tomo 01 
139



 

 
Imagen 10. Reto velocidad y cuestionamiento 

 

El diseño, programación y puesta en marcha del videojuego quedo estructurado por un total de 15 retos y 

cuestionamientos a superar el cual puede adaptarse en el aula para trabajarse de manera individual, por equipo y con 

el tiempo que el docente decida, portable y con facilidad de utilizarse e instalare en celulares, tablets y 

computadoras. 

 

Conclusiones 

  A través de las pruebas piloto realizadas en el videojuego con los usuarios, se identificaron varios puntos de 

mejora y adecuaciones, que permitieron obtener un producto para satisfacer sus necesidades. 

Los estudiantes que apoyaron en la etapa de pruebas de aprendizaje manifestaron que aprendieron, se divirtieron, 

y sobre todo sintieron que ahora los contenidos cobraban un significado diferente, acorde a su realidad e intereses. 

El resultado un videojuego con un personaje en la búsqueda de retos, en donde cumplir la misión es lograr obtener 

todas las respuestas y retos, en un ambiente musicalizado, ya que se identificó que esto es algo que a los estudiantes 

les atrae, ya que les genera emoción.  

El diseño de un videojuego para acercar a los docentes al mundo tecnológico del estudiante, y a la vez vincular los 

conocimientos teóricos que conforman la asignatura, requiere de visión, tiempo, objetivos claros, compromiso para 

ver y transformar la forma de enseñar y aprender partiendo de las representaciones de los estudiantes en su vida 

cotidiana, para así lograr el aprendizaje significativo. 
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Resumen— El objetivo del presente es analizar el impacto de la acción tutorial en la eficiencia terminal, la Secretaría de 

Educación Pública (SEP) define la eficiencia terminal como la proporción entre el número de alumnos que ingresan y los que 

egresan de una misma generación considerando el año de ingreso y el año de egreso según la duración del plan de estudios. La 

investigación se llevó a cabo con el método cuantitativo, se aplicó fue una encuesta de 32 items con escala Likert con base al PIT 

de la UG para evaluar el nivel de satisfacción de la acción tutorial y el acompañamiento en la trayectoria académica de los tutorados 

para lograr el eficiencia terminal. Con los resultados obtenidos será posible desarrollar acciones para disminuir el rezago académico 

y aumentar la tasa de eficiencia terminal. 
 

Palabras clave—tutoría, eficiencia terminal, acción tutorial 

 

Introducción 

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) propuso en el año 

2000, como un recurso viable y estratégico para mejorar la calidad en el desempeño de los estudiantes, una 

metodología para establecer programas de tutoría en sus instituciones afiliadas, partiendo del reconocimiento de que 

su situación distaba mucho de lo manifestado en los objetivos de un sistema de educación superior de la magnitud e 

importancia del nuestro. [Romo López, 2001] La tutoría es una acción que las instituciones de educación superior han 

contemplado ante una serie de situaciones problemáticas que afectan el desarrollo y operación de sus programas, 

dificultades que se refleja en la eficiencia terminal y los procesos de titulación. La ANUIES (200) dice “la tutoría es 

un proceso de acompañamiento durante la formación de los estudiantes que se concreta mediante la atención 

personalizada a un alumno o a un grupo reducido de alumnos”. La acción tutorial es una labor de compromiso y 

vocación el perfil que se requiere no es de formación profesional sino de dar un acompañamiento por medio de la 

escucha, asesoría, orientación y canalización sin embargo es un trabajo que requiere dedicación y acercamiento con 

los estudiantes el hacerlos sentir que no están solos en su trayectoria académica y que esta relación (favorable) tutor-

tutorado puede ser un impacto en su trayectoria académica y eficiencia terminal. Sin embargo, de acuerdo con los 

resultados obtenidos aún falta mucho por valorizar y concientizar a los estudiantes del ser y hacer del tutor y no 

acercarse solo cuando requiera una validación o para la autorización de un proceso, que realmente se logre el objetivo 

de ser una tutoría preventiva y no solo remedial.  

 

Descripción del Método 

Eficiencia terminal  

En México, el Honorable Congreso de la Unión modificó los artículos 3º y 31º de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos para extender la obligatoriedad a la educación media superior a partir de 2012. Al ser 

obligatoria el cursar el Nivel Medio Superior (NMS) es importante realizar un análisis de la Eficiencia Terminal (ET) 

en este nivel educativo el cual es definido por la secretaria de Educación Pública (SEP) [SEP, 2019] como la 

proporción entre el número de alumnos que ingresan y los que egresan de una misma generación considerando el año 

de ingreso y el año de egreso según la duración del plan de estudios. La SEP reconoce a la (EF) como un indicador de 

la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje y del logro educativo y la define como el “número de alumnos que 

egresan de un determinado nivel educativo en un ciclo escolar, por cada cien alumnos de la cohorte inicial del mismo 
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nivel” [SEP, 2019, p. 43]. La eficiencia terminal es un indicador con el que se mide la efectividad de los subsistemas 

de Nivel Medio Superior, identificando del número de alumnos que ingresan de la ENMS cuántos de ellos culminan 

el programa. En la cohorte generacional del 2019-2022 fue de un 60.26% En el Colegio de Nivel Medio Superior de 

la Universidad de Guanajuato se tiene el compromiso de cumplir con el objetivo de fomentar la excelencia en el 

quehacer académico para lograr el reconocimiento de calidad de los programas educativos y situarlos entre las mejores 

opciones nacionales.   [Rizo, Informe anual, 2022]  

Medición de Eficiencia Terminal    

Aunque hay una clara definición del término EF, existen críticas sobre su medición, centradas en los límites 

metodológicos de ésta, pues la forma como se realiza actualmente el cálculo asume la misma cohorte generacional 

tanto para el contenido inicial (nuevo ingreso) como para la final (egresados). Nos obstante, el conteo final de los 

egresados en un periodo determinado incluye miembros de generaciones anteriores, ya que existe reprobación o 

deserción a lo largo de la trayectoria escolar o debido a mantenerse fuera de las instituciones educativas en algún 

tiempo [Castejón, 1979; INEE, 2018]    

Conceptualización de Tutoría      

La tutoría se encuentra definida de diversas maneras. Etimológicamente la palabra deriva del latín tueor que 

significa “el que representa a… el que vela por… el que tiene encomendado y bajo su responsabilidad a otra persona” 

[González-Hernando, 2017] Coromoto [2007] plantea que etimológicamente, tutor significa: “maestro, amigo, guía, 

acompañante, defensor, protector, guardián, director, y sostén”. Martínez [2005] define que “el tutor es un asesor, un 

mentor, un guía, y a la vez, un supervisor. Su trabajo es muy delicado porque debe saber qué y cómo debe orientar a 

sus tutorados sin suplantar su gestión y logrando su máxima independencia. O sea, para el desarrollo de su labor debe 

apoyarse no sólo en el conocimiento del área de estudios correspondiente, sino en una serie de regularidades de 

carácter psicológico y pedagógico que darán rigor a su trabajo, sobre todo las relacionadas con el carácter creador de 

su gestión”.  

La acción tutorial   

El tutor, es un profesor de "tiempo Completo”, que atiende a los estudiantes de un grupo a su cargo mediante 

la observación de su desempeño académico, desarrollo de actividades, tanto académicas, administrativas y socio 

afectivo, dándoles seguimiento donde los orienta y ayuda para su desarrollo integral. Comunica y Coordina sus 

acciones con las de otros profesores, y en casos necesarios, con las unidades de servicios al estudiante. [Montes, 2020] 

La tutoría no es una fórmula que permita solucionar todos los problemas educativos, ni de tipo organizativo (escuela), 

ni de enseñanza o de acción profesoral, como tampoco del propio estudiante. Sin embargo, su adecuado desarrollo 

entraña grandes beneficios y constituye una alternativa importante frente a la problemática actual de la docencia, en 

particular, al marcado desinterés que frecuentemente muestran los estudiantes en sus estudios y a la falta de 

expectativas de futuro con relación a sus carreras. [Sesento, 2021] Para Magaña [2021] la tutoría para la Escuela 

Nacional es considerada como una relación de diálogo y acompañamiento académico entre los tutores y los tutorados 

y se desarrollará a través de actividades significativas, que abarquen los aspectos académicos, de aprendizaje y 

personales de los alumnos, además de contribuir al apoyo de su formación integral. Por lo tanto, es fundamental el 

conocimiento y comprensión de la etapa adolescente por parte del Programa Institucional de Tutoría (PIT) y de los 

tutores, ya que el docente-tutor acompaña esta etapa significativa de cambios hacia la trascendencia armónica y futura 

de la juventud.  La tutoría se ha constituido así mismo, en uno de los ejes transversales del nuevo enfoque de la 

educación superior en México cuya finalidad, es brindar acompañamiento y soporte a estudiantes de manera individual 

o grupal en la realización de su formación profesional. En este sentido, la tutoría hoy por hoy es un valioso recurso 

que propicia que la y el estudiante se   adapte   al   ambiente   universitario   al   proporcionarle herramientas   necesarias   

para perfeccionar las habilidades de estudio y trabajo, lo que ha contribuido a que las instituciones, particularmente 

de educación media superior y superior, eleven la eficiencia terminal, reduciendo los índices de reprobación y 

deserción escolar. [Trangay, 2022]  En el bachillerato, la tutoría es considerada una estrategia que busca apoyar al 

estudiante, así como un instrumento que aplica el tutor para servir y supervisar los aspectos afectivos y de 

conocimiento. En este proceso el profesor apoya al estudiante atendiendo sus problemas cuando su situación se ve 

perjudicada dentro del entorno escolar; la atención es sistemática, desde un programa de tutorías con estructura, 

objetivos, acciones a implementar, registro de acciones, tareas, mecanismos de monitoreo, control y evolución del 

proceso. [Álvarez, 2015]   
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La tutoría y la Normatividad: Reglamento Académico de le Universidad de Guanajuato   

En el Capítulo tercero programa institucional de tutoría Programa Institucional de Tutoría “Artículo 16. La 

Universidad contará con un Programa Institucional de Tutoría, cuyo objetivo es el acompañamiento académico y 

humano de las personas integrantes de la comunidad estudiantil que propicie su desarrollo integral y una buena 

planificación de su proyecto educativo que garantice su egreso en el tiempo contemplado en el plan de estudios y la 

obtención del reconocimiento o grado académico del programa educativo en el que participa”. [Párrafo reformado 

Gaceta Universitaria 30-08-2021]  

Características de la tutoría en la universidad de Guanajuato 

La tutoría como componente inherente de la formación universitaria que permite la adaptación del estudiantado a 

la Universidad, contribuye al logro de aprendizajes y a la inserción social y laboral durante la trayectoria del 

estudiantado, tendrá como sus principales características las siguientes: [PIT UG, 2022] Está centrada en la persona 

estudiante, Implica corresponsabilidad de sus integrantes, con énfasis en el papel activo del estudiantado – persona 

tutorada y el acompañamiento de una persona tutora, Tiene una visión preventiva y formativa, busca desarrollar el 

potencial creador del estudiantado, es equitativa e inclusiva porque atiende a la diversidad.  

Diseño de instrumento 

La técnica de recolección de datos que se aplicó fue la encuesta. Se aplicó a la muestra seleccionada percibido por los 

propios estudiantes. El instrumento se compone de 32 items con escala Likert con base al PIT de la UG evaluando el 

nivel de satisfacción de la acción tutorial y el acompañamiento en la trayectoria académica de los tutorados para lograr 

la eficiencia terminal. El Colegio de la UG está conformado por 11 escuelas las cuales se encuentran en diferentes 

municipios del Estado de Guanajuato. La matrícula total de las 11 escuelas es de 14,863 estudiantes en el periodo 

enero-junio 2023. El enfoque de investigación fue cuantitativo se tomó una muestra aleatoria de 4, 745 estudiantes de 

2do, 4to y 6to semestre 

 

Comentarios Finales 

Resumen de resultados 

La encuesta se aplicó a 650 estudiantes de las 11 escuelas que conforman el Colegio de la UG de manera aleatoria 

contestando más del sexo femenino esto se justifica porque hay más población femenil en el NMS de la UG.  

Un 86% de los estudiantes conocen a su tutor por lo tanto la comunidad estudiantil identifica a su tutor el cual será 

un apoyo en su trayectoria académica. Los resultados obtenidos muestran de acuerdo con lo que respondieron los 

tutores que la persona tutor convocó en un 43% (totalmente de acuerdo) de manera anticipada a las sesiones y un 18% 

(de acuerdo) esto indica que se tuvieron sesiones para lograr el objetivo de la acción tutorial. El acompañamiento 

tutorial permite realizar las actividades que incidirán en que la persona estudiante avance en su plan de estudios y se 

den los soportes requeridos por Trayectoria UG que concreten la formación integral. Este acompañamiento se realizará 

por medio de entrevistas individuales y grupales las cuales pueden ser de manera presencial y/o virtual atendiendo a 

las alertas de riesgo o de talentos. La respuesta de los alumnos fue en un 46% totalmente en desacuerdo y un 22% de 

acuerdo lo cual indica que el tutor utilizó diferentes medios (correo institucional y WhatsApp grupal) para mantener 

una comunicación con los tutorados. La persona integrante de la comunidad estudiantil inscrita podrá dar de alta 

unidades de aprendizaje dentro de los primeros cinco días posteriores al inicio de cursos, siempre y cuando exista 

cupo disponible. En todo caso, las altas y bajas deberán contar con el visto bueno de quien lleve a cabo la tutoría. Este 

proceso es importante para que el estudiante no tenga rezago un 44% los estudiantes encuestados contestaron que el 

tutor los apoyo en este proceso para favorecer en su trayectoria académica. Una de las funciones de la acción tutorial 

es evaluar los logros alcanzados de los estudiantes como la regularización de UDAS en adeudo, mejorar el promedio, 

participar en los diferentes concursos que ofrece la UG, ante esta pregunta 28% de los estudiantes contestaron estar 

totalmente de acuerdo con que el tutor evaluó sus logros sin embargo, un 25%  respondieron que ni de acuerdo ni en 

desacuerdo esto indica que el tutor no revisó sus logros como la regularización de UDAS para mejorar en su 

rendimiento académico y evitar rezago. 

El objetivo de la acción tutorial es el acompañamiento académico y humano de los estudiantes que propicie su 

desarrollo integral y una buena planificación de su proyecto educativo que garantice su egreso en el tiempo 

contemplado en el plan de estudios utilizando diversas estrategias como la canalización a los servicios que ofrece la 

UG. Un 51% de los estudiantes encuestados están totalmente de acuerdo en que se les dio las estrategias para abordar 

situaciones personales.   

El objetivo del conocimiento de la normatividad son las funciones esenciales universitarias sentido sistémico, de 

coherencia, de unidad y trascendencia; refleja los elementos distintivos de la vocación humanista y tradición, 

caracterizados por la responsabilidad y el compromiso social. Tiene el propósito fundamental de mostrar el camino 
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para lograr la formación integral de las personas con énfasis en los atributos de formación. Los estudiantes deben 

recibir una educación que favorezca su cultura general y les permita, en condiciones de igualdad, desarrollar sus 

competencias, su juicio individual, así como su sentido de responsabilidad ética y social. A lo anterior el 30.1% está 

totalmente de acuerdo y un 24.3% de acuerdo en que se le dio y conoció la normatividad la cual es fundamental para 

los procesos administrativos, académicos, deberes, obligaciones por mencionar algunos aspectos valiosos para su 

eficiencia terminal.  El 30.06% de los estudiantes encuestados estuvieron totalmente de acuerdo y un 20.29% de 

acuerdo en que las actividades de la acción tutorial se convierten en una estrategia vital en la que convergen el 

estudiantado, que permite conocer los perfiles del estudiantado, reconocer sus áreas de oportunidad y diseñar 

actividades que propicien su formación integral y eficiencia terminal por medio de prácticas de  acompañamiento 

tutorial que atienden los diversos momentos de la trayectoria escolar, las cuales se podrán ejecutar en modalidades 

individuales, grupales, presenciales o virtuales; así como las estrategias generales para abordar la trayectoria 

académica, establecer metas claras en su proyecto personal.  
 

Conclusiones 

 En los últimos años los problemas educativos en las Instituciones de Educación Superior (IES) manifiestan 

grandes preocupaciones, tal es el caso de la deserción, la reprobación, la falta de eficiencia terminal, entre muchos 

otros. Estos problemas enfatizan la importancia de poner atención al estudiante en su proceso formativo, a fin de evitar 

o disminuir esta situación vivida en la institución constituida como objeto de investigación.  

El nivel medio superior no es ajeno a estos problemas, puesto que es donde se presentan en mayor medida, debido 

a causas familiares, sociales, económicos, culturales y a la edad del estudiante, quien se encuentra en situaciones de 

rebeldía, incertidumbre e inseguridad personal, todo lo anterior repercute en su rendimiento académico, en su 

convivencia social y afectiva, entre otros. Los problemas poco atendidos orillan al estudiante a mostrar debilidades en 

su proceso formativo, además de desertar de la institución, y con esto, a tener menor índice de eficiencia terminal.  

La tutoría constituya una estrategia que corresponde a esa visión paradigmática, convirtiéndose en instrumento que 

permita la formación integral de los estudiantes. 

Desde esta perspectiva la tutoría como práctica docente no suple lo realizado cotidianamente frente al grupo, sino 

que se convierte en un complemento que enriquece y retroalimenta el proceso de desarrollo y formación de los 

estudiantes del nivel medio superior. 

Aún falta mucho por explorar para conocer los motivos tanto del atraso académico como del abandono escolar. El 

primer paso es reconocer que los alumnos atraviesan una serie de problemas tanto a nivel institucional como personal 

y que los hacen estar en situaciones de riesgo. 

Es de vital importancia diseñar, implementar, sistematizar y evaluar un esquema de identificación de alumnos es 

situación de riesgo que considere tres aspectos fundamentales: a) el nivel de desempeño académico a partir del avance 

en créditos por año, b) el índice de materias y el número de oportunidad para aprobar cada materia y c) el promedio. 

Las acciones institucionales para atender la ET no deben ser remediales sino preventivas.  

Retomando las causas de la baja eficiencia terminal, los estudiantes están influenciados tanto por sus características 

personales como por las condiciones sociodemográficas en que viven; y las instituciones ofrecen condiciones para el 

desarrollo del proceso educativo, dentro de éstas, del tutor es fundamental en el desempeño de los estudiantes, porque 

al parecer, son el vínculo más cercano entre los jóvenes y la institución. 

 

Recomendaciones 

 Con lo investigado y los resultados obtenidos se pueden tener las siguientes líneas de investigación:  

Analizar no solo la acción tutorial sino la acción del estudiante, considero que está muy claro lo que se debe hacer 

como tutor.  La evaluación que se realizó se enfocó más en el acompañamiento en los procesos administrativos y 

académicos, así como en el trato que se le dio al estudiante y con esto se quiso evaluar si se estaba cumpliendo el 

objetivo de la Tutoría para la UG la cual es da un acompañamiento personal y académico en la trayectoria académica 

para disminuir el rezago, mejorar el rendimiento académico y aumentar el porcentaje de eficiencia terminal.  

La otra propuesta de  investigación es la calidad educativa que se está teniendo se puede haber de porcentajes de 

ET pero que educación es la que están recibiendo los estudiante en si que se quiere lograr cantidad o calidad, ya que 

el sistema educativo para alcanzar sus porcentajes está haciendo muy flexible el modelo educativo no dando 

continuidad a las materias obteniendo con esto un rezago significativo ya que los estudiantes pueden avanzar de 

semestre sin regularizarse de las materias en adeudo de los anteriores semestres  y tener varias oportunidades de 

aprobación.  

Y por último analizar que otros factores influyen en la eficiencia terminal (aparte de la tutoría) el ser humano es 

complejo y se debe estudiar desde las competencias socioemocionales. 
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Práctica Docente: Perspectivas, Vivencias y Retos durante la 
Formación Inicial en Docentes de Primaria 

Mtro. Juan Diego Landero Valenzuela1 

Resumen— El articulo tuvo como tema principal “analizar cómo fue la formación inicial de los profesores de educación primaria 

para conocer sus perspectivas, retos y vivencias”, de lo anterior se desprenden los dos objetivos específicos: 1describir cuáles fueron 

las perspectivas que tenían los docentes de primaria con respecto a su formación inicial y 2describir los retos y vivencias que 

enfrentaron los docentes de primaria con respecto a su formación inicial. El método seleccionado fue micro-etnografico de tipo 

descriptivo, el enfoque del estudio realizado fue cualitativo, la técnica usada fue la entrevista semiestructurada, como evidencias se 

tienen registros de audios en las entrevistas. Entre los resultados tenemos los aprendizajes y experiencias que adquirieron los 

docentes, los cuales son de mucha utilidad para desarrollar su labor profesional; concluimos que la formación inicial permite a los 

docentes capacitarse de acuerdo a los planes de estudio vigentes, con ello poder desarrollar mejor sus prácticas educativas.   

 

Palabras clave— formación inicial, práctica docente, orientación profesional, aprendizajes esperados, didáctica.  

 

Introducción 

El presente articulo tuvo como propósito recabar información sobre los procesos de enseñanza y formación 

de docentes en educación primaria, los cuales cursaron en diferentes centros de enseñanza, para ello se tomó como 

sujetos informantes a maestros activos laboralmente y con diferentes años de antigüedad, para tener una perspectiva 

general en diferentes estadios de estudio para ser maestros y maestras, asimismo, se incorporó como elemento de 

consideración que fueron egresados de escuelas normales públicas o privadas, así también, egresados en licenciaturas 

afines a la educación (ciencias de la educación).  

La investigación se centró en dos objetivos específicos y de ellos se desprenden los apartados que comprende 

la investigación. El primero de ellos buscó describir cuáles fueron las perspectivas que tenían los docentes de primaria 

con respecto a su formación inicial, es decir, si cuando estudiaron para ser maestros y maestras se cumplió con el 

cometido de prepararlos para esta profesión, si lograron apropiarse de las bases teóricas y prácticas que brindaban los 

centros de enseñanza, si realmente fue funcional el hecho de estudiar bajo los lineamientos de los planes y programas 

de estudio en su momento, ya que estos son los que guían la formación inicial docente.  

Como segundo objetivo específico encontramos el describir los retos y vivencias que enfrentaron los docentes 

de primaria con respecto a su formación inicial, dicho de otro modo, si lo aprendido en la escuela coincidía realmente 

con el campo laboral, así también poder rescatar esos elementos multifuncionales que se daban en las prácticas 

educativas cuando se estudiaba, la forma en que los maestros ya expertos los podían orientar, y poder conducirse de la 

forma adecuada al momento de impartir sus prácticas de clases.    

 

Metodología 

El método que se implementó para la investigación fue de corte micro-etnografico y de tipo descriptivo, ya 

que permitió centrarse en el análisis detallado de los registros (videos o audios), mediante los cuales se reconstruyo la 

comunicación verbal que se generó por las interacciones de los actores del proceso investigativo. El enfoque fue de 

corte cualitativo, ya que permitió un análisis más específico y a fondo sobre los resultados que se lograron encontrar 

durante el proceso investigativo. Por otra parte, se tomó como técnica de investigación a implementar, la entrevista 

semiestructurada, dando paso a que el sujeto informante pudiera expresar sus saberes u opiniones en relación a la 

temática que se estudió; como evidencias del proceso de investigación se tienen los registros de los audios de las 

entrevistas realizadas a cada sujeto informante.  

 

Perspectivas de docentes de primaria respecto a su formación inicial pedagógica 

El desarrollo de la formación profesional docente es un hecho trascendental en todo maestro, es la etapa donde 

adquiere todo sus conocimientos y prácticas en relación a lo que estudia, es el espacio y momento donde conoce y se 

acerca a lo que posiblemente serán sus campos de trabajo ya en el ámbito profesional; por otra parte, se da la formación 

de acuerdo a los planes de estudio que en cada periodo está vigente, y aunado a ello todo lo relacionado a la teoría y el 

desarrollo de los planes de clases que se dan dentro de las aulas, en específico se analiza el plan de estudios 2011.  

  El plan de estudios 2011, estaba enmarcado por las competencias educativas y para la vida, nos permite 

trasladarnos a esa parte donde se premia el desarrollo de habilidades especificas las cuales buscan tener relevancia en 
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la vida personal de los estudiantes y que ellos encuentren la utilidad de aprender, desaprender y reaprender 

constantemente; por ello es de suma importancia que en todo aprendizaje se parta de lo que el alumno conoce 

empíricamente, este es consciente de lo que aprende y se torna importante para él, el hecho de expandir sus 

conocimientos y con ello desarrolle competencias para la vida. Ahora bien, el desarrollo de ellas no tiene principio ni 

fin, ya que todos los días se aprende algo nuevo, los estudiantes constantemente están reconstruyendo sus aprendizajes 

en torno a las necesidades imperantes del presente, por lo cual, lo que hoy funciona mañana puede ser obsoleto, o ser 

la base de otro conocimiento.  

De lo anterior, tenemos la siguiente afirmación de Gonczi, (1997), como se cita en Santillán, et al., (2011):  

Este modelo de las competencias permite a través de la educación general potenciar el aprendizaje y la adquisición de 

habilidades generales que conducen al desarrollo permanente de habilidades específicas. Para lo cual debe partirse de 

lo que el individuo sabe y hace, y lograr que el individuo esté consciente de lo que está aprendiendo; es decir, de la 

competencia que se adquiere. De esta manera, la formación de competencias es un proceso que no tiene principio ni 

fin, sin dejar de contemplar etapas y niveles de complejidad donde el comportamiento autogestor es un factor detonante 

y determinante. (p. 49) 

 Acorde con esto, nuestro sujeto informante señala lo siguiente “El plan de estudios en ese tiempo, tenía como 

objeto centrarse en el aprendizaje, por lo que se tomaba muy en cuenta lo que era el planteamiento, la resolución de 

problemas, el desarrollo de competencias, las cognitivas, afectivas y también sociales, me favorecieron mucho como 

guía para el desarrollo de aprendizajes, porque me permitieron identificar si tenía las aptitudes para ejercer esta 

noble profesión, asimismo de sentirme capaz y autosuficiente para guiar el desarrollo del aprendizaje de mis 

alumnos”. (E3, BAÑOS, P.6)  

Desde el punto de vista de esta docente, el plan de estudio 2011 centraba su atención en el desarrollo de los 

aprendizajes, en este caso podemos interpretar que sería en los alumnos, ya que ellos son el eje angular del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, para poder lograr ello se menciona como elemento fundamental el desarrollo de aprendizajes 

en el planteamiento y resolución de problemas, donde podemos mencionar que el alumno tenía que desarrollar su 

habilidad crítica y analítica a la hora de resolver diversas situaciones que se le presentaran, su habilidad de reflexionar 

y comprender para poder dar una resolución elocuente. Asimismo, se promovía el desarrollo de competencias 

cognitivas, afectivas y sociales, las cuales intervienen en la formación de seres humanos integrales y capaces de 

desarrollarse correctamente en nuestras sociedades, se percibe la mención de ellas en lo cognitivo como el desarrollo 

de aprendizajes, la afectiva como la parte emocional que impulsa al conocimiento y al bienestar de quien aprende y la 

social, ya que nunca se aprende solo, sino en conjunto con las personas que nos rodean.  

Por otra parte, la implementación de este plan de estudio y sus características llevaron al sujeto informante a 

autoevaluarse y determinar si era capaz de lograr desarrollar esta profesión, evidenciar si sus aprendizajes y 

conocimientos adquiridos podían ser los idóneos y con ello brindar un mejor servicio al contexto a donde se fuera a 

trabajar; por ende, al conocerse un poco más como profesionista en formación, podemos inferir que adquirió más 

seguridad personal y ello la hizo sentirse capaz y autosuficiente cuando guiaba y orientaba al desarrollo de los 

aprendizajes de los estudiantes, lo cual posiblemente se traducían en sesiones de clases auténticas y efectivas. 

En relación con lo antes descrito, se maneja el estudio y análisis de las prácticas docentes frente a grupo, para 

poder llegar a estas, los estudiantes a maestros tienen que prepararse con sus materiales, recursos, planes de clases, 

estrategias y técnicas de enseñanza, derivado de lo anterior, nos encontramos con la siguiente información, la cual 

menciona: El profesor es un diseñador de experiencias de aprendizaje. Organiza el contenido de acuerdo al orden que 

logra una mayor implicación de los alumnos, negociando tiempos, modos y herramientas en un proceso puesto al 

servicio del desarrollo integral, del aprendizaje a lo largo de toda la vida y de la pasión por estar vivo y descubrirte a 

ti mismo y al mundo en la escuela. (Calvo, 2015, p. 47)  

Es entonces que en el desarrollo de su práctica profesional, los docentes en formación entran en juego con los 

contenidos que tienen que trabajar y con las estrategias que tienen que investigar, las cuales responden a la necesidad 

de aprendizaje a lograr, por ello se convierte en un diseñador de experiencias de aprendizaje, para lograrlo tiene que 

involucrar más al estudiante, ligar los tiempos y las herramientas o recursos que debe implementar, y con ello ejecutar 

la práctica profesional; depende de lo anterior el desarrollo integral de los educandos, de que su proceso de aprendizaje 

sea de alto impacto y posteriormente se transforme en un conocimiento para toda la vida.  

Con respecto a ello, el siguiente sujeto informante expresa su experiencia y lo que pudo aprender cuando 

planeaba para sus prácticas “Teníamos nosotros que conocer lo que indicaba nuestro plan de estudio que era el 

documento normativo en ese entonces, pero, teníamos siempre presente que era una guía que te permitía hacer una 

planeación, y en la planeación nosotros teníamos que conocer y dominar el tema, identificar que contenido íbamos a 

trabajar, que aprendizaje íbamos a generar con ese contenido y a raíz de ello derivan las actividades específicas que 

nosotros queríamos aplicar y que de alguna manera esas actividades iban a demostrar que el alumno iba aprendiendo; 

lo identificabas a través de los productos realizados en ellos”. (E1, MONTEJO, P.8)      
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Ahora se puede decir que para poder hacer los planes de clases que desarrollan durante las estancias de 

prácticas, el maestro menciona la necesidad e importancia de conocer el plan de estudios y sus características, ya que 

era el documento que normaba y regulaba los contenidos y aprendizajes que los estudiantes debían desarrollar, es por 

ello que este se convertía en una guía el cual orientaba el desarrollo, preparación y puesta en marcha de la planeación 

de clases.  Se identifica que este plan de estudios trae consigo los temas o contenidos y los aprendizajes esperados, es 

entonces que los maestros practicantes debían trabajar con lo que ahí se exponía, para ello estos debían estudiar y 

conocer sobre estos, en palabras del sujeto infórmate podemos interpretar que gracias a esto conocían a profundidad 

sobre lo que se trabajaría dentro del aula y tener dominio de este.  

En definitiva, las perspectivas que tienen los docentes en relación a su formación inicial son variadas, 

dependiendo los años en que estudiaron y los planes de estudio con los que fueron formados, la teoría cambia y con 

ella sus finalidades aunque algunas aún siguen vigentes por su relevancia; los planes de clases cambian para atender a 

las necesidades emergentes de los alumnos, haciendo uso de diversas técnicas y estrategias de enseñanza, las cuales 

son aprendidas en la escuela formadora o retomadas de los docentes titulares de grupo, la formación inicial es 

adentrarse al campo que te enfrentaras cuando estes ejerciendo la labor de enseñar.  

 

Retos y vivencias de los docentes de primaria en la formación inicial durante prácticas profesionales 

En el desarrollo de este apartado nos encontramos con las experiencias que tuvieron los docentes al estar en 

el campo laboral, es decir, cuando realizaron sus prácticas profesionales y tomaron la batuta de ser el maestro que 

estaba a cargo del grupo; de ello se rescata la experiencia vivida en relación a su trabajo profesional, como fueron esos 

momentos de prácticas docentes, los retos que enfrentaron, las vivencias y aprendizajes, aunado al desarrollo de sus 

planes de clases, si era funcional o no, por supuesto la parte de interacción y relación con los maestros titulares, lo que 

dejaba las orientaciones sobre la jornada profesional.     

Con respecto a ello, se llega a la reflexión sobre como la formación docente nos remite hoy día a vivenciar 

prácticas auténticas en diversos contextos, donde el futuro docente pueda permearse de las diversas situaciones que 

puede enfrentarse cuando ya este realmente en el campo laboral con un grupo a su cargo, con ello se busca que no 

desconozca los escenarios en los que deberá actuar, es necesario que se vuelva crítico y reflexivo, y partir de allí ser 

un docente en acción que propone soluciones y trabaja en equipo para poder lograr resultados objetivos e impactantes, 

con esto mejorar los aprendizajes de sus estudiantes, además, de tocar otras fibras que se entrelazan con la educación, 

tal y como lo menciona en su momento Labra, et al. (2011) como se cita en Roa-Tampe, et al. (2022): La formación 

inicial requiere experiencias prácticas auténticas en todos los contextos educativos presentes en la sociedad, de modo 

que favorezcan la reflexión crítica sobre la diversidad y el rol del magisterio, el contexto, los estereotipos y la pedagogía 

responsiva y su incidencia en las oportunidades de aprendizaje de todos los estudiantes (p.6).  

Asimismo, la práctica docente va de la mano con la didáctica, es por ello que los docentes en formación se 

les pide ser creativos e innovadores, que a través de diversos materiales lúdicos logren impactar en sus estudiantes y 

con ello acrecentar los aprendizajes significativos, por ende, se les solicita que estas prácticas innovadoras sean propias 

de la actualidad y ajustada a las necesidades y problemáticas del contexto en el cual se encuentren trabajando. Derivado 

de lo anterior tenemos la siguiente cita que rescata y respalda la importancia de potenciar el conocimiento a través de 

la didáctica: Exigen que los docentes vayan a la vanguardia a través del conocimiento y este solo es posible con la 

formación didáctica continua, que permita reflexionar, entender y aplicar nuevas formas de acercar el conocimiento a 

sus estudiantes por medio de prácticas innovadoras propias del mundo actual. (Grijalba, et al., 2020, p. 210) 

En relación con lo antes descrito, se comparte la opinión de nuestro sujeto informante, el cual nos expresa 

“En el sexto semestre de la carrera nos mandaban a dar esas prácticas a las comunidades, pero antes de eso teníamos 

que planear, hacíamos todas las actividades e íbamos cargados de material, de muchas cosas, no sé cómo le hacíamos 

pero hasta cartones llevábamos, buscábamos de alguna manera que nuestra clase tuviera un propósito y lograr ciertos 

objetivos; esas experiencias fueron bonitas porque teníamos que cruzar hasta ríos y de alguna manera te ponía ese 

reto de que si lo logro, lo venzo, y era algo motivante para nosotros”. (E1, MONTEJO, P.10)    

Dentro de la formación docente de nuestro sujeto informante, nos menciona que en el sexto semestre de la 

carrera lo mandaban a dar sus prácticas profesionales en distintas comunidades, esto nos da entender que posiblemente 

así lo marcaba el plan de estudios, asimismo, el ir a lugares alejados de la urbanidad de las ciudades era esencial en su 

etapa de formación como maestro, ya que por lo general son los primeros campos laborales a los que se enfrentan la 

mayoría de los maestros y maestras.  

Antes de llegar al centro de trabajo a practicar, tenían que desarrollar sus planes de clases, los cuales 

orientaban el rumbo de las sesiones, para ello desarrollaban las actividades y estrategias que tal vez sentían podían 

funcionar con sus alumnos y de esta forma lograr los aprendizajes esperados; nos hace ver que aunado a la planeación 

elaboraban todo tipo de material didáctico que servía como apoyo a sus prácticas docentes, menciona que no sabía 

cómo le hacían, lo cual podemos interpretar como una expresión de incertidumbre de enfrentarse a situaciones nuevas 

Arte, Tecnología y Equidad en las  
Ciencias de la Educación – Hidalgo 2023 © Academia Journals 2023

Hidalgo, México 
18, 19, y 20 de octubre, 2023

Elibro con ISBN online 
979-8-89020-035-8 

Tomo 01 
148



 
 

y complejas, ya que dentro de la didáctica se encuentra inmersa la creatividad y el trabajo con material manipulable, 

el cual debían de elaborar, para ello hasta hacían uso de cartones y tal vez de otro tipo de material que fuera reciclado 

con la finalidad de aminorar costos y que tuvieran un impacto positivo en sus prácticas, por supuesto en los educandos; 

con esto se pretendía alcanzar los objetivos establecidos en sus planes de clases, pero también hacer evidente que la 

clase perseguía un propósito, algo importante que los alumnos debían conocer y aprender, que esa era la finalidad de 

desarrollar dichas actividades. 

En relación con la dinámica del desarrollo de las clases, se permea la oportunidad de conocer y analizar la 

parte de las planeaciones de clases desde la vivencia de la práctica profesional, ya que estas son los orientadoras y 

guías que utilizan los maestros, en ellas se plasman las técnica y estrategias que buscan potenciar los aprendizajes, por 

ello tenemos la siguiente aseveración de  Harris (2010) como se cita en Rigo (2017) “los maestros tienen distintas 

representaciones sobre cómo propiciar entornos de aprendizajes dirigidos a aumentar la implicación a sus alumnos. En 

sus resultados considera tres categorías: entregar, modificar y colaborar” (p. 8).  

Es entonces, que los docentes en formación deben aprender a cómo propiciar los entornos de aprendizaje que 

logre la atención y vinculación de los aprendizajes con las necesidades latentes de los estudiantes, con ello lograr 

involucrarlos y que se sientan participes de su propia formación académica, es por ello, que no solo entrega resultados, 

sino que para llegar a ellos tuvo la necesidad de modificar su actuación docente y colaboró en algo que era de 

importancia dentro del aula de clases. Por consiguiente, se hace presente el punto de vista de Weiss, et al., (2019): Las 

prácticas de enseñanza que hemos descrito muestran cómo los docentes reelaboran el enfoque didáctico y seleccionan 

o adecuan aquello que les resulta factible en el marco de las múltiples exigencias que les plantea el aula, su contexto 

de trabajo, o bien, aquello que les parece relevante a partir de sus saberes y creencias (p.365).         

Cabe señalar que los docentes en formación desarrollan los planes de clase con base a los contenidos que se 

les entregan, pero lo cierto es, que al llegar a sus aulas de clases y comenzar con sus actividades se percatan que los 

estudiantes enfrentan otras necesidades ajenas a lo que ellos tenían en mente trabajar, es ahí, donde entra en juego la 

relaboración del enfoque didáctico, donde se cambia por completo o se modifica lo ya planeado para retomar y tratar 

las múltiples exigencias que se hacen presente en el aula y el contexto de la escuela, en su labor, deben aprender a 

atender las necesidades prioritarias y no omitirlas como si nada pasara.  

Es entonces que tenemos la siguiente aportación “Trataba de cumplir todo lo que escribía en las 

planeaciones, porque era una forma de orientar el trabajo y de organizarlo, tener una antesala de lo que vas hacer, 

ya sabias que ibas a trabajar, cuál contenido, pero en ocasiones, no se cumplía porque te encontrabas con dificultades 

de los alumnos y tenías que modificar ciertas actividades o retroceder un poquito, pero siempre se ha tratado de 

cumplir con la parte de la planeación”. (E3, BAÑOS, P.14) 

En consonancia con lo anterior, se entiende que al momento de llegar al aula de clases y llevar a la práctica 

los planes de clases elaborado por la docente, nos comenta que buscaba cumplir con lo que se escribía en ese formato 

ya que ello le permitía organizar el trabajo, es decir, ver que trabajar primero y de qué forma ocupar los contenidos, se 

sobre entiende que la finalidad es el no revolver las estrategias y actividades, sino que siga una secuencia lógica y de 

esta forma evitar confusiones en los estudiantes, además que es una forma de orientar las prácticas docentes, para evitar 

que el maestro o maestra igual se pierda, con la realización de este se sabe lo que se va a trabajar y como lo vas a 

realizar, el tener que conocer y dominar los contenidos a desarrollar es requisito indispensable, pues cuando se planea 

estudias la clase junto con todas a las estrategias didácticas a emplear, todas encaminadas a desarrollar los aprendizajes 

esperados.  

Asimismo, nos comparte la parte de la experiencia en la vida real, en donde llegas al aula de clases quizás 

sobre entendiendo que los alumnos saben un poco sobre lo que vas a trabajar o tienen alguna idea de ello, pero no es 

así, ya que se hacían presentes las dificultades de los alumnos, tal vez cognitivamente, donde se presentan rezagos en 

cuestión de contenidos o el no saber leer y escribir de manera convencional, podría ser el caso también de problemas 

sociales o familiares que estuvieran afectando a los alumnos; es entonces que la planeación se tenía que modificar, nos 

menciona que en ocasiones bajar el nivel de complejidad de las actividades para que fueran comprensibles, retroceder 

un poco en el tema, ósea, trabajar algo que se supone ya debían conocer o en su defecto el hecho de cambiar todas las 

actividades con tal de atender las necesidades que hacen presentes en ese momento en el aula. Podemos entender que 

de una u otra forma la finalidad que persigue la planeación se sigue tratando de cumplir, aunque en el camino surjan 

las modificaciones o los llamados ajustes razonables. 

Caso contrario, nos encontramos con algunas situaciones en la que los docentes tienen ciertas restricciones 

para poder desarrollar sus acción didáctica dentro de la escuela, es decir, su plan de clase, ya que al llegar a esta se 

puede encontrar con situaciones ajenas el, que le hacen poner un alto sus actividades para poder responder a las 

demandas que se le están solicitando en relación a otras situaciones que también forman parte de la vida escolar, influye 

en ello entonces, el tipo de escuela, donde se ubica y las necesidades que tiene, aunado a ello las propias exigencias 

institucionales internas y externas a resolver (festivales, reuniones con padres, situaciones problemáticas con los 
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alumnos, implementación de talleres y convocatorias por parte de las autoridades, entre otras), asimismo, la parte de 

formación profesional personal ya que se mandan a talleres de capacitación; todo lo anterior incide en el desarrollo del 

proyecto de enseñanza de los estudiantes, los cuales muchas veces no logran terminar de trabajar contenidos, tal y 

como lo señala Weiss, et al., (2019), a continuación:  El análisis de la práctica toma en cuenta otras restricciones sobre 

las cuales se desarrolla la acción didáctica: el tipo de escuela, su proyecto educativo, las exigencias institucionales, el 

trayecto profesional del docente, etc. Esto permite valorar en qué medida inciden sobre el proyecto de enseñanza de 

un docente (p.362). 

Derivado de lo antes mencionado, nos encontramos con la experiencia en prácticas del siguiente sujeto 

informante, el cual argumenta “No, nunca se pudo realizar, hasta la fecha, siempre te encuentras con algo que paso 

en la escuela o que no llevaron los materiales, cualquier cosa, nunca mis prácticas docentes fueron así tal cual yo las 

plane”. (E4, NIEVES, P.16) 

Se nos presenta la otra cara de la moneda, donde menciona que nunca pudo realizar un plan de clases tal cual 

en sus prácticas profesionales, es decir, no logra desarrollar las actividades de la forma en que las lleva escrita en su 

planeación, eso lo fundamenta en que al llegar a la escuela siempre pasa algo, tal vez hace referencia a actividades 

extraescolares que se plantean con anticipación o las que surgen de improvisto, lo que le resta tiempo a la jornada de 

clases y por ende cambia la forma de trabajo ya establecida, asimismo, hace mención de la parte en donde los 

estudiantes no cumplen con materiales que se les solicitan para realizar sus actividades, dejando así a la deriva las 

estrategias y actividades a trabajar, se da a entender que no se podía realizar la clase a como estaba planteada.  

Otro rasgo que se observa durante el desarrollo de las prácticas profesionales, es la inherente relación que se 

establece entre practicante y docente tutor frente a grupo, entre este lazo de relación destaca la parte de la orientación, 

donde su fundamento principal es orientar y aconsejar a los estudiantes, hacerles visibles sus áreas de oportunidad y 

compartir algunas técnicas o estrategias que para ellos han sido funcionales, de esta forma el practicante se apropia 

más sobre los contenidos y aprendizajes esperados. Cuando estas orientaciones son bien recibidas y llevadas a la 

práctica logran impactar en futuras clases, donde se ve favorecido principalmente el desempeño profesional, ya que 

vas ganando seguridad y experiencia, se tiene mejor dominio sobre el tema y relación con los aprendices a los que se 

busca educar, es más fructífera en términos académicos, emocionales y sociales, tal y como lo afirma Linares, et al., 

2016, en la siguiente cita: En la dinámica de formación de un docente estratégico de Educación Primaria, se da una 

relación de interdependencia entre los momentos del proceso formativo: la orientación, la aprehensión, la apropiación 

y la sistematización del contenido educativo. La correcta aplicación de los mismos favorece el desempeño profesional 

y la valoración de las funciones del docente en formación inicial. Todo lo cual se concreta en la práctica profesional 

pedagógica (p. 92).  

Derivado de esto, llega la aportación de nuestro sujeto informante, quien comenta la importante que fue para 

ella esta parte de orientación y tutoría “Bastante, yo tuve la fortuna de que los maestros que me tocaban eran muy 

flexibles y por ejemplo a veces si iba yo a ir la siguiente semana a practicar, desde el miércoles tenía que entregar el 

plan a mitad de semana, me revisaban, ya el viernes que me regresaban el plan, a veces me encontraba yo con algunas 

anotaciones u observaciones, me decían esto lo puedes trabajar, en aquel entonces con ficheros, me decían, aquí hay 

un fichero ellos me lo prestaban, puedes ahora sí que retroalimentar esta actividad con esto o a veces ellos mismos 

me daban el material, o ellos hacían su plan, aparte era el mío ya ellos me hacían sugerencias, de actividades y cosas 

así”. (E4, NIEVES, P.22) 

La docente nos narra la fortuna de tener maestros titulares de grupo que eran flexibles, en otras palabras, que 

eran compresibles, no eran tan intransigentes; entre sus experiencias menciona el hecho de ir a prácticas, donde días 

antes ella llevaba su plan de actividades para que el docente titular lo revisará y la pudiera orientar en sus errores, al 

pasar los días este plan le era devuelto y al revisarlo se encontraba con anotaciones u observaciones, se puede inferir 

que la finalidad era mejorar su trabajo y hacer más fácil y menos tedioso el desarrollo de sus prácticas profesionales.  

Por otro lado, le daban recomendaciones sobre algunos materiales que podía emplear, como lo cita ahí, están 

los ficheros de clases de aquella época, para ello depositaban la confianza en ella y le prestaban este material para que 

lo revisará y adecuara sus clases, cosa que algunas veces no sucede, que el docente de grupo te facilite parte de sus 

recursos materiales, le decían que actividades le podrían servir para trabajar los contenidos seleccionados o cuales 

podrían funcionar a manera de retroalimentación para que los estudiantes tuvieran más claro el tema de estudio. Nos 

comenta que a veces le ayudaban prestando material didáctico que ellos ya tenían elaborados o comprados, nos deja 

ver que lejos de ponerle el pie trataban que saliera avante en sus prácticas profesionales, de igual forma comenta que 

los docentes titulares aun cuando ella estaba practicando con el grupo, elaboraban sus propios planes de clases y le 

seguían compartiendo algunas estrategias que podría usar.  

Como resultado de lo anterior, se llega a la reflexión que las vivencias y retos que enfrentan los docentes 

practicantes marcan y trazan el rumbo que tomaran sus prácticas profesionales de manera inmediata o a futuro, ya que 

descubren y se enfrentan a la realidad en sus diversos contextos, comprenden que la labor del maestro aparte de ser 
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trascendental está llena de implicaciones que se deben de enfrentar al día con día, que muchas veces la teoría no 

coincide con la práctica, pero es esta diferencia la que te hace crecer como formador, aunado a tu dinamismo y 

didáctica, las relaciones que tienes que fomentar con tus alumnos y la propia comunidad, la importancia de desarrollar 

tus planes de clases, pero teniendo en cuenta que tiene que ser flexible ya que algunas veces no lo podrás desarrollar 

como tal, por su puesto, que la experiencia de maestros con años de servicio te hace crecer e innovar tu práctica docente.  

 

Conclusiones 

Después de realizado el análisis de la información recabada en cada una de las categorías, se llega a la 

conclusión que la formación inicial a docentes de educación primaria, a la largo de los años ha mostrado constantes 

cambios, todo en aras de ofrecer a los estudiantes mejores herramientas para enfrentarse a las vicisitudes de la 

actualidad, por ello los organismos a cargo de la educación cada periodo de tiempo rediseñan los planes y programas 

de estudio, mismos que son impartidos en la escuelas formadoras de docentes, donde la teoría y práctica se conjugan 

para ofrecer al futuro maestro las herramientas necesarias para enfrentarse al campo laboral.  

Es en las aulas donde los futuros maestros aprenden sobre teoría, lineamientos, concepciones relacionadas 

con los alumnos a los cuales atendarán, se les orienta sobre como poder desarrollar la práctica docente. Hoy día se les 

capacita en cómo desarrollar una clase, los momentos que se debe de seguir, estrategias y técnicas que pueden ayudar, 

caso contrario sucedía hace algunos años, en donde la información que se les daba era poca, los estudiantes debían 

llegar al contexto escolar, observar y rescatar de lo que aplicaba el docente de grupo, a partir de ello poder formular 

sus propias clases.  

Además, se hace mención sobre como la teoría en ciertas ocasiones tiene discrepancias con la realidad, es allí 

donde se desprende la situación de retos y vivencias que enfrentan los docentes en formación al llegar a realizar 

prácticas profesionales a los centros de trabajo, lo anterior surge de esas vivencias, donde se descubría que la realidad 

escolar era mucho más compleja que la presentada dentro de las aulas de clases, entonces los practicantes debían 

realizar ciertas modificaciones a sus propuestas didácticas, con la finalidad de priorizar y enfatizar la necesidad de 

atender lo que en ese momento aquejaba realmente al grupo escolar.  

Asimismo, el verse en la necesidad de innovar sus clases a través de diversos materiales didácticos, los cuales 

les servían de apoyo para tratar de alcanzar los objetivos trazados; el descubrir realmente la práctica docente como tal, 

les permitió comprender que los contextos escolares influyen mucho en los aprendizajes de los estudiantes, ya que no 

puede comparar las necesidades de una zona rural con la de una urbana, donde el estilo de vida es realmente diferente, 

haciendo hincapié, que la mayoría de los maestros inician su labor docente en las zonas rurales.  

Otro de los rasgos a comentar es la relación entre practicante y docente titular, la cual forja lazos de 

hermandad, en donde la experiencia le comparte a los nuevos maestros sus técnicas, estilos y estrategias de aprendizaje, 

los orienta a ir más allá de lo escolar, explorar también la parte emocional, familiar y social, la cual también interviene 

dentro del proceso formativo. Es así, como un docente se forja desde sus estudios a nivel superior, pero comprende y 

aprende cuando llega a la realidad laboral a realizar sus primeras prácticas profesionales.     
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Ejercicios de Creatividad y Reflexión a través de la Poesía, en 
Educación Superior 

 

Dra. María Concepción Leal García1 

 
Resumen—El lenguaje del arte es quizá el modo más excelso para expresar sentimientos, que se traducen en palabras. Es una 

manera bella de comunicar amor, miedos, alegrías, pasiones y hasta desamor. Para poder explicar el lenguaje del arte utilizo como 

referencia el libro del poeta y filósofo Eduardo Nicol, titulado Formas de hablar sublimes: poesía y filosofía. A partir de ello 

elaboro una propuesta acerca de cómo trabajar las características de la poesía y los poemas en el nivel medio superior o licenciatura. 

Todos los ejercicios están encaminados a propiciar la reflexión en los alumnos, para que experimenten lo profundo que resulta el 

lenguaje de la poesía. El texto se encuentra dividido en ocho apartados; cada uno tiene un título que refleja la actividad a realizar. 

En cada apartado se incluye una pequeña explicación de cómo trabajar las características de la poesía en la educación formal en 

los niveles antes mencionados. 

 

Palabras clave—lenguaje del arte, poesía, sentimiento, reflexión. 

 

Reflexionemos acerca de lo que escribe el otro 

Partiendo de la premisa de que una forma de aprender es haciendo (llevando a cabo), inicio informando la 

actividad a realizar: se presentan al grupo 5 frases del autor en letra cursiva (citas textuales del texto) y se comentan 

en plenaria, después se entrega al coordinador 5 preguntas para que den respuesta a ellas en grupo. Se forman equipos 

y se le entregan frases en letra cursiva (pueden ser 3 a 5 frases) para que realicen una pregunta a cada frase y sea 

presentado el trabajo en plenaria (las frases se pueden repetir en los equipos y así se compararían las preguntas de los 

diferentes equipos), cotejando las diferentes maneras de trabajar el texto. 

 

Frases de Nicol (p. 58) para ser comentadas en plenaria 

• La poesía adquiere un rango de autoridad cuando se comunica por escrito. Es una autoridad perdurable. 

• Pero la escritura se forma con signos gráficos, y éstos no pueden representar directamente las cosas y los 

pensamientos. 

• No hay ninguna […] relación de ser a ser, entre el verbo y las cinco letras que componen esta palabra. 

• El texto escrito es como una partitura. Cada letra es el signo de una nota musical. 

• Leer no es sólo captar significados: es saber cómo pronuncia el vocablo. 

Preguntas para ser contestadas y comentadas en plenaria 

• ¿Tenemos la autoridad de cuestionar los poemas y descontextualizarlo?, ¿por qué? 

• ¿Por qué los signos gráficos quedan cortos para expresar los pensamientos y sentimientos del poeta? 

• ¿El lector (ser) se pude comprometer con el lenguaje del poema que está leyendo y que fue escrito por otro 

ser (poeta)?, ¿por qué? 

• ¿Algunos poemas los podemos equiparar como una composición musical?, ¿por qué? 

• ¿Qué hacer con los poemas que tienen métrica, ritmo y cadencia, con respecto de los que no lo tienen?, ¿cómo 

interpretar al poeta, en particular a los que no escriben con rima? 

Frases de Nicol (pág. 61) para ser comentadas e inventar una pregunta de ellas. 

• No hay pensamiento sin expresión. 

• Es la unión de la semántica con la fonética la que engendrará el concepto. 

• El texto escrito alivia el quehacer de la memoria, 

• Cuando nace, ya existe la escritura; quiere decir que cuenta desde el inicio con un público de lectores 

posibles. 

• Antes de la filosofía vino la poesía, que al principio sólo tenía oyentes. 

 

Recrearse en la creación del otro 

Se presentan frases del autor en letra cursiva que se terminan con ideas del lector; es decir, se busca que haya 

un diálogo entre el escritor y el lector, con el propósito de crear —a partir del texto de Eduardo Nicol— un discurso 

propio basado en lo que poría comprenderse como reflexión poética. Se comentan —siguiendo este hilo conductor— 

las frases en plenaria, después se forman equipos y se les entrega una frase (o más de una) para ser agrandadas por los 

 
1 María Concepción Leal García es Profesor Investigador de la Escuela Normal Superior de Querétaro (México), maria99.leal@gmail.com 
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alumnos. Al final de la actividad se presentan en plenaria para ser comentadas (las frases se pueden repetir y observar 

las diferentes maneras de terminar el texto). 

 

Frases de Nicol (pág. 57) para ser comentadas en plenaria 

• Las palabras vuelan, las escritas permanecen, pero muchas de ellas también emprenden el vuelo con el 

tiempo. 

• Las auténticas palabras son, en sí, volátiles y se distinguen de los escritos porque éstos no son sonoros, las 

auténticas palabras se pueden quedar para siempre en el poeta o en el lector, incluso en el papel y dejar de 

moverse de un lugar para otro. 

• El hombre buscó la permanencia en la palabra escrita; sin embargo, la encontró también en la palabra 

hablada. 

• El verbo enmudece en la escritura, se queda sin voz porque no la necesita, ya dijo todo, pero con el tiempo 

adquiere de nuevo voz, para emprender el vuelo. 

• La búsqueda de una permanencia es bien intencionada, pero fallida. Las palabras nacieron para no estar 

encadenadas, aunque muchos poetas quieran encerrarlas en sus poemas. 

 

Ejemplos de frases de Nicol (pág. 60) para ser agrandadas 

• Hay infinitas maneras de decir la misma cosa con las mismas palabras: de poseer y ofrecer la cosa. 

• La sonoridad se integra con la personalidad. 

• El sonido adquiere el hombre el señorío sobre todo lo no humano. 

• No hay pensamientos sin sustantivos, que son el germen de los conceptos. 

• El pensamiento es esencial comunicación. 

 

Excelente forma de terminar el texto 

Se planea, en plenaria, frases que están terminadas con ideas del poeta para ser comentadas. Después se les 

proporcionan algunas frases del autor para ser utilizadas al final de algunas nuevas, se puede trabajar en binas o en 

pequeños equipos, al final se presentan en plenaria (se les pueden entregar frases repetidas y comparar cómo la 

terminan los equipos). 

 

Frases de Nicol (pág. 66) para ser comentadas en plenaria 

• En la poesía no puede haber interacción, no se presta al diálogo el texto. La voz no es comunitaria es 

dialógica. La poesía no es dialógica, en el sentido de que en ella no hay intercambio. Su discurso es un 

monólogo. 

• El lenguaje de la poesía tiene cohesión, está estructurado con palabras, frases llenas de significados dados 

por el poeta, está por demás quererlas separar; por eso podemos afirmar que el logos y el sonido son 

indivisibles en la palabra humana. 

• Muchos lectores de los poemas no tienen deseo de crear a partir de los poemas, disfrutan sólo la lectura de 

poemas, cumpliéndose así lo que Eduardo Nicol plantea: que el receptor del mensaje es pasivo, participa de 

esa realidad artificio creada por el acto poético en un orden de sonidos. 

• En la poesía se entretejen las imágenes con ritmo, donde se crean y recrean las palabras con un sentido 

estético, podemos entonces asegurar que en la poesía tenemos a la vez la musicalidad natural de la palabra 

y la del arte. 

• Al leer poemas surge una nueva forma de comunidad: la hermandad de los hombres en la solidaridad de la 

palabra cantada. 

 

Ejemplos de frases de Nicol (pág. 70) para terminar con ideas distintas 

• Sabido es que la palabra póiesis significaba en griego producción o creación. 

• Los griegos decidieron que el arte de la poesía es la poesía por excelencia 

• El poeta es ser obrero; obrero de la palabra; artista del sonido verbal. 

• El hombre es un ser músico, porque es un ser que habla. 

• El hombre alcanza la cima de su ser con los rigores formales del logos. 
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La necesidad de incluirte en mi texto 

Se incluye una idea del autor, en medio de un pequeño párrafo (para hacerlo más grande); se comentan en 

plenaria. Después se muestran las frases para ser trabajadas e incluidas dentro de pequeños párrafos, el trabajo se 

puede realizar en binas, o en pequeños equipos, al final se presenta el trabajo en plenaria para ser comentado. 

 

Frases de Nicol (pág. 67) para ser comentadas en plenaria 

• Si nos referimos que en el principio fue el verbo (pág. 57), entonces tiene sentido la pregunta: ¿Cómo 

pudo el hombre existir antes de la poesía? La poesía necesita de su creador, ya que la nada no puede 

crear la poesía. Primero existió el hombre, para darle paso a la manifestación bella de la palabra. 

• El lenguaje de la poesía se distingue por la carga de significados que tiene, la poesía inaugura una 

manera nueva de hablar, una manera diferente de decir las cosas, ya sea en verso o en prosa, el lenguaje 

de arte se distingue por ser una expresión no convencional. 

• Los poetas se distinguen por la manera de plasmar sus pensamientos, le impregnan sentimiento, pasión, 

el poeta, como el músico, es magnánimo: hombre de gran ánimo, ya que su lenguaje refleja la grandeza 

de su alma. No todos nacimos para ser poetas, la sensibilidad para trascender es sólo de ellos. 

• La voz del poeta, no se queda con él, se creó para ser donada a los demás, para crear ritmo, melodía, en 

sus escritos los participantes emitían sonidos con ritmo, son contagiados del frenesí de las palabras. Se 

puede asegurar que en la poesía que el hombre usa la voz como un instrumento musical. Eso es la poesía 

una melodía con ritmo dedicada a la belleza, al amor, al desamor y al consuelo. 

• La invención de la poesía no ha de registrarse como la del primer género literario de la historia 

 

Ideas de Nicol (pág. 64) para ser incluidas en medio del texto  

• El abandono de las formas (del ritmo, la métrica y la rima) da origen a una composición literaria que 

sólo es poética por la idea, o la tipografía, pero no por el sonido. 

• Los terribles infortunios de la vida real en nuestros días no siempre tienen el rango de tragedias: les 

falta música. 

• De la música no se puede prescindir sin riesgo para la obra. 

• Con el cambio habrá cambiado de manera radical precisamente aquello que esperamos de la poesía, 

ya que no sería un mundo creado por el poeta, sino una versión del mundo cotidiano. 

• La comunidad de la poesía se constituye con la singularidad de la melodía verbal 

 

Podemos construir juntos 

Se redacta un texto con algunas ideas del filósofo a lo largo de éste, se comenta en plenaria. Después a partir 

del ejemplo se forman binas o pequeños equipos y se les proporcionan algunas ideas del autor para que realicen un 

pequeño texto utilizando las frases que se les dieron. 

 

Frases de Nicol (pág. 71) que fueron incluidas en el texto  

• La poesía es metamórfosis, ya que las palabras se transforman de manera sustancial, el mensaje se expone 

con un lenguaje figurado, simbólico y poético. Se encuentra, pues, en un punto medio entre lo literal y lo 

incompresible. Incomprensible para unos, más no para el que lo escribe, el poeta, en la poesía se juega con 

el sentido de las palabras, nacen las metáforas y renaces los significados. Lo literal es prosaico, respetar el 

sentido de las palabras en la poesía no funciona, resulta como bien como afirma Eduardo Nicol vulgar cuando 

las palabras carecen de emoción y so se puede elevar su significado. En el lenguaje del arte no podemos 

afirmar que lo incomprensible no es comunicable, en este tipo de textos lo incomprensible es comunicable, 

nunca un poema dice lo esperado, en él encontramos la sorpresa, lo impensable y eso es, precisamente parte 

de la esencia del lenguaje del arte. Encontramos que palabra, diría Eduardo Nicol, el verbo se encuentra en 

estado de transformación constante. Nunca es estable, podemos ver que el verbo es productor de verbos, ya 

que una solo palabra está cargada de significados que se convierten más tarde en palabras. luego en poesía, 

expresión de pensamientos hechos palabras, pero de una manera rítmica, con belleza y sentimiento. 

 

Ideas de Nicol (pág. 54) para ser incluidas en el texto más extenso 

• El mundo poético los crea el poeta pensando en sonidos, tanto como en imágenes. 

• Las cosas son como el poeta decide libremente que sean. 

• La musicalidad es por tanto prominente en la génesis del acto poético. 

• La poesía debe ser, y de hecho es desde el origen, recitada o cantada. 
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• El oyente entiende: se encuentra en la misma base real que el poeta. 

• En poesía esta relación de consonancia se afina entre las mismas palabras, musicalmente. 

 

Los sentimientos hechos palabras (el lenguaje del arte) 

Reflexionemos a partir de los poemas, Se les presenta algunos poemas breves para que los alumnos los 

trabajen en binas o en pequeños equipos y comenten las ideas o imágenes que les evocan y después pueden hacer una 

representación de éstas con dibujos y al final formar un mural con todas las representaciones realizadas por los equipos 

de trabajo. 

 

Nezahualcoyotl (1431-1472) 

Soy Rico 

Soy rico, 

Yo, el señor Nezahualcóyotl. 

Reúno el collar, 

Los anchos plumajes de quetzal,  

Por experiencia conozco los jades, 

¡son los príncipes amigos!...2 

 

Sor Juana Inés de la Cruz (1651-1695) 

Redondillas 

Hombres necios que acusáis 

a la mujer, sin razón 

sin ver que sois la ocasión 

de lo mismo que culpáis,  

si con ansia sin igual       

solicitáis su desdén,   

por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal?...3 

 

Gustavo Adolfo Bécquer (1836-870) 

Rima XXI 

¿Qué es poesía?, dices mientras clavas 

en mi pupila tu pupila azul 

¡Qué es poesía!, ¿Y tú me lo preguntas? 

Poesía... eres tú. 

 

Rima XXIII 

Por una mirada, un mundo, 

por una sonrisa, un cielo, 

por un beso… yo no sé 

qué te diera por un beso.4 

 

Salvador Díaz Mirón (1853-1928) 

Deseos 

Yo quisiera salvar esa distancia 

ese abismo fatal que nos divide, 

y embriagarme de amor con la fragancia 

mística y pura que tu ser despide. 

Yo quisiera ser uno de los lazos con que decoras tus radiantes 

sienes…5 

 

 
2 Parte de un poema de Nezahualcóyotl. Recuperado de Poeticous el 12 de abril de 2023  
3 Redondillas parte del poema Hombres necios que acusáis… de Sor Juana Inés de la Cruz. Recuperado de Cultura genial (Literatura/ Poesía) el 

Poema de Recuperado de 12 de abril de 2023  
4 Parte de un poema de Miguel de Cervantes. Recuperado del 13 de abril de 2013  
5 Parte del poema de Salvador Díaz Mirón. Recuperado del 13 de abril de 2013  
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Martín Hurtado (1962) 

Qué bueno que me pudo arrepentir 

 

Si fuera Dios 

no me arrepentiría de lo que hice ayer 

o hace un año 

o de lo que haré dentro de un mes o dos 

 

qué bueno que me puedo arrepentir 

no lleva la carga 

de la perfección divina 

ni la petulancia de los hombres 

que hasta para morir necesitas de recetas 

es un alivio 

 

qué bueno que me puedo arrepentir 

porque no soy perfecto  

ni quiero serlo 

 

qué bueno que me puedo arrepentir 

conciliar mi muerte a diario 

qué bueno, porque la imperfección 

me hace sentir la necesidad de Dios.6 

 

Características del lenguaje poético en la educación formal 

Se pueden trabajar algunas características de arte, planteadas por Aristóteles, filósofo griego del siglo 384 

a.C., en el capítulo I de La poética, con los alumnos, llevándolos a identificar algunas de ellas, en partes de poemas 

de poetas reconocidos.  

El filósofo sostiene que en el arte se lleva a cabo la imitación y se dibujan objetos “los medios para ellos son, 

en general, el lenguaje y la armonía” (p.3). Identifiquemos algunas de estas características en el poema de José Ángel 

Buesa.  

 

Arte poética 

(José Ángel Buesa) 

 

Ama tu verso, y ama sabiamente tu vida, 

la estrofa que más vive, siempre es la más vivida. 

Un mal verso supera la más perfecta prosa, 

aunque en prosa y en verso digas la misma cosa. 

Así como el exceso de virtud hace el vicio, 

el exceso de arte llega a ser artificio. 

Escribe de tal modo que te entienda la gente, 

igual si es ignorante que si es indiferente. 

Cumple la ley suprema de desdeñarlas todas, 

sobre el cuerpo desnudo no envejecen las modas. 

Y sobre todo, en arte y vida, sé diverso, 

pues sólo así tu mente revivirá en tu verso.7 

 

Otra característica que planea Aristóteles en la poesía es el drama, en “sus obras se llamas dramas, porque en 

ellos los personajes representan la trama” (p. 6). En esta parte del poema de Borges podemos encontrar la trama, en él 

se describe una pequeña historia. 

 

 
6 Poema “Que bueno que me puedo arrepentir”, del libro titulado Exteriores del silencio, publicado en el 2013 por la Academia Latinoamericana 

de Literatura Moderna, España. 
7 Arte poética de José Ángel Buesa. Recuperado el 14 de abril de 2023  
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Arte poética 

(Jorge Luis Boges) 

 

A veces en las tardes una cara 

nos mira desde el fondo de un espejo; 

el arte debe ser como ese espejo 

que nos revela nuestra propia cara. 

Cuentan que Ulises, harto de prodigios, 

lloró de amor al divisar su Ítaca 

verde y humilde. El arte es esa Ítaca 

de verde eternidad, no de prodigios. 

 

Aristóteles nos presenta que la poesía va a demandar a un hombre especial “con aptitud para ello, o bien 

alguien que se sienta tocado por la locura; el primero puede fácilmente asumir el estado de ánimo adecuado, y el 

último es posible que se halle realmente poseído por el delirio poético” (pág. 26). Trabajemos con la parte de un poema 

de Jorge Luis Borges y veamos de qué manera saca a flote su locura. 

 

El remordimiento 

(Jorge Luis Borges) 

He cometido el peor de los pecados 

que un hombre puede cometer. No he sido 

feliz. Que los glaciares del olvido 

me arrastren y me pierdan, despiadados. 

Mis padres me engendraron para el juego 

arriesgado y hermoso de la vida, 

para la tierra, el agua, el aire, el fuego. 

Los defraudé. No fui feliz. Cumplida 

no fue su joven voluntad. Mi mente 

se aplicó a las simétricas porfías 

del arte, que entreteje naderías. 

Me legaron valor. No fui valiente. 

No me abandona. Siempre está a mi lado 

la sombra de haber sido un desdichado 

 

Antes de terminar el texto nos hacemos la siguiente pregunta, por qué no hacer pequeños textos reflexivos 

que estén en miras de ser un poema. Aristóteles señala una de las actividades del poeta: “la tarea del poeta es describir 

no lo que ha acontecido, sino lo que podría haber ocurrido, esto es, tanto lo que es posible como probable o necesario” 

(p. 27). En el poema de Jorge Luis Borges apunta a describir lo que quisiera que pasara.  

 

1964 (II) 

(Jorge Luis Borges) 

Ya no seré feliz. Tal vez no importa. 

Hay tantas otras cosas en el mundo; 

un instante cualquiera es más profundo 

y diverso que el mar. La vida es corta 

y aunque las horas son tan largas, una 

oscura maravilla nos acecha, 

la muerte, ese otro mar, esa otra flecha 

que nos libra del sol y de la luna 

y del amor. La dicha que me diste 

y me quitaste debe ser borrada; 

lo que era todo tiene que ser nada. 

Sólo que me queda el goce de estar triste, 

esa vana costumbre que me inclina 

al sur, a cierta puerta, a cierta esquina. 
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Según lo dicho antes resulta claro que el poeta debe ser más el autor de sus fábulas o tramas que de sus versos, 

sobre todo porque él es un poeta en virtud del elemento imitativo de su trabajo, y son acciones las que imita. Y si 

adopta un tema de la historia real, no por eso es menos poeta, ya que algunos acontecimientos históricos pueden muy 

bien (30) estar en el orden probable y posible de las cosas, y en ese sentido, por esos hechos él resulta su poeta (p.14) 

 

1964 (I) 

(Jorge Luis Borges) 

ya no es mágico el mundo. Te han dejado. 

Ya no compartirás la clara luna 

ni los lentos jardines. Ya no hay una 

luna que no sea espejo del pasado, 

cristal de soledad, sol de agonías. 

Adiós las mutuas manos y las sienes 

que acercaba el amor. Hoy sólo tienes 

la fiel memoria y los desiertos días. 

Nadie pierde (repites vanamente) 

sino lo que no tiene y no ha tenido 

nunca, pero no basta ser valiente 

para aprender el arte del olvido. 

Un símbolo, una rosa, te desgarra 

y te puede matar una guitarra. 

 

Los pensamientos nos ayudan a conformarnos como seres humanos inteligentes, la palabra es una forma de 

sacar estos pensamientos que nos están formando o deformando. Educardo Nicol afirma que la palabra es el vocablo 

que «enmudece en la escritura»8, ya que cuando surge las palabras la representación verbal queda corta. 
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Aplicación y Diseño de un Robot Móvil para la Resolución de 
Laberintos 

 

                 Julio Cesar Lucas Avelino1, Dr. Luis Arthur Cleary Balderas 2, M.I. Salvador Ramírez 

Zavala3 

 

Resumen—Con los avances en el campo de la electrónica y las computadoras personales han permitido el desarrollo de la ciencia 

de la robótica en sistemas aplicados a los robots móviles. Un ejemplo de aplicación de pequeños robots móviles es en los hogares 

como sistemas autónomos para aspirado y limpieza de los pisos del hogar, sin embargo, las principales características de un robot 

móvil es que poseen sensores, autonomía y capacidad de responder a su medio ambiente adaptándose en la toma de decisiones.  De 

allí que otro campo de estudio importante de la robótica móvil es en aplicaciones recreativas orientadas a competencias, por lo que 

el siguiente articulo contiene información referente al diseño y aplicación de un robot móvil en la resolución de laberintos. En el 

diseño del robot es en base a un microcontrolador Arduino y que forma parte del hardware e interfaz con todos los dispositivos 

como motores, sensores ópticos etc. 

 

Palabras clave—Algoritmo, Arduino, Robot Móvil y Laberinto.  

 

Introducción 

  La robótica es una disciplina de la cual está conformada por diversas ramas de ingeniería como es la 

ingeniería electrónica, mecánica o informática entre otras. En este articulo trata sobre un robot resuelve laberinto. Este 

tipo de robot se ha popularizado gracias a diversos concursos de robótica tanto a nivel nacional como internacionales, 

así en la actualidad la robótica es un área de estudio a la vanguardia y relevante en la sociedad, científicos e ingenieros 

de varios países han trabajado para ser más eficientes las actividades cotidianas gracias al uso de los robots. Los robots 

han sido creados con varios fines, por ejemplo, se enfocan a la salud, en actividades industriales o simplemente son 

desarrollados con la finalidad de participar en competencias recreativas. Una de las categorías más desafiantes en la 

robótica recreativa es la categoría “Robot Laberinto”, la cual consiste en implementar un prototipo capaz de salir de 

un laberinto en el menor tiempo posible.  

Para que un robot autónomo pueda resolver un laberinto se aplica uno de los conceptos más importantes de la robótica 

llamado “Toma de decisiones”: el cual consiste en la acción que realiza un robot cuando este se encuentre en un punto 

de decisión. La decisión que tome el prototipo es el resultado del algoritmo que se esté utilizando para resolver dicha 

tarea, siendo así el camino recorrido por el robot el resultado directo del algoritmo aplicado. Este funciona de la forma 

en que ve la estructura interna del laberinto, la cual puede ser como una matriz bidimensional, como un grafo de 

puntos interconectados o como un arreglo de decisiones para llegar a la meta. Para que algunos de estos funcionen, el 

robot debe de haber recorrido el laberinto al menos una vez previamente. Para ello se puede utilizar un procedimiento 

para el primer recorrido y otro distinto para el segundo, a esto se le conoce como optimización de una ruta previamente 

conocida.  

La resolución de laberintos tiene aplicaciones directas como: la búsqueda de rutas a través de robots, evacuación de 

emergencia, estudios de la activación mental, etc. Los métodos para tratar un laberinto pueden incluir algoritmos 

simples o complejos, esto dependerá del área en que se aplique. En el área de la robótica, normalmente la mayoría de 

los robots desarrollados para resolver un laberinto son autónomas, es decir, que son capaces de navegar por el laberinto 

sin intervención humana. Por lo que un robot autónomo deberá ser capaz de encontrar la salida de un laberinto por sí 

mismo, y en el menor tiempo posible.  

Existen otras técnicas para resolver laberintos, por ejemplo, la cooperación entre múltiples robots, aplicar redes mesh 

para identificar el camino más corto entre los diferentes nodos en un laberinto o utilizando un enfoque numérico 

basado en la mecánica de fluidos. Estas técnicas como muchas otras se van mejorando y adaptando cada vez más a 

los diferentes tipos de robots autónomos con diferentes finalidades. Entre los diversos algoritmos que se pueden aplicar 

a un robot para la resolución de laberintos, como el algoritmo Wall Follower (seguidor de pared): consiste en seguir 

la pared izquierda o la pared derecha hasta encontrar la salida del laberinto sin importar los caminos falsos del 

 
1 Julio Cesar Lucas Avelino, es estudiante de la Licenciatura en Ingeniería Electrónica de la Facultad de Ingeniería eléctrica, de la 

Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo.  1129581c@umich.mx 
2 Dr. L. Arthur Cleary Balderas es docente investigador en la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Michoacana de 

San Nicolas de Hidalgo, arthur.cleary@umich.mx  
3 M.I. Salvador Ramírez Zavala es docente investigador en la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Michoacana de 

San Nicolas de Hidalgo, salvador.ramirez@umich.mx  
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recorrido. El segundo algoritmo es conocido como Lees Algoritmo, el cual utiliza “búsqueda en primer lugar” para la 

fase de llenado, donde las celdas son marcadas, mientras que en la fase de retorno se utiliza el concepto de recursividad 

para encontrar el camino más corto al objetivo. También se puede utilizar el algoritmo de Flood Fill, el cual consiste 

en aplicar a cada celda del laberinto un valor que represente la distancia a la que se encuentra la celda de la meta. Para 

el diseño del robot móvil se considera como base un Arduino Nano, el cual es utilizado como hardware para poder 

conectar todos los dispositivos (sensores, motores, etc..). Arduino se enfoca en acercar y facilitar el uso de la 

electrónica y programación en proyectos multidisciplinarios por ello resulta un sistema muy útil. En este artículo se 

describirán algunos tipos de algoritmos para la resolución de laberinto, por ejemplo, como su aplicación para el primer 

recorrido del laberinto y para el segundo recorrido. Para el segundo trayecto se puede aplicar un algoritmo de 

optimización de una ruta previamente recorrida. Por último, se aplica el algoritmo definitivo en el cual se es presentada 

con la finalidad de aplicarla a un robot resuelve laberintos con algoritmo de toma de decisiones.   
 

Metodología 

En el diseño de robot móvil se consideran las siguientes etapas, primeramente, el diseño e implementación de la 

placa de control, para luego realizar la comprobación de los sensores de distancia y verificación de funcionamiento 

con las lecturas esperadas y finalmente verificar el funcionamiento del driver de control del motor. El comportamiento 

y la forma de actuar de los robots móviles está en función del programa que se ejecuta sobre el robot realizando 

autónomamente las tareas de modo eficiente en función de la construcción mecánica, diseño electrónico, sistemas de 

control y programación. La precisión en su desplazamiento está en función del sistema mecánico y del diseño 

electrónico, mientras que la autonomía y la inteligencia se encuentran definidos por el programa que gobierna el robot. 

Esta última etapa de la autonomía abre la puerta a nuevas aplicaciones comerciales, sin embargo la autonomía es 

compleja, y salvo casos contados, el desarrollo de aplicaciones con robots sigue siendo un tema de investigación. Otro 

aspecto de los robots móviles es que están destinados a simular el comportamiento de personas y animales con un 

nivel de eficiencia similar, la estructura de un robot móvil es muy similar a las de un ser vivo. Ambos cuentan con un 

sistema estructural que soporta las demás subestructuras. Poseen un sistema de sensor y de locomoción; así como un 

sistema de procesamiento de información para la toma de decisiones. Los subsistemas del robot móvil que se 

contemplan son los siguientes:   

⦁ Estructura mecánica: Compuesta por un armazón sólido generalmente hecho de algún metal donde se colocan 

todos los componentes del robot.   

⦁ Sensores: Elementos que proporcionan información al sistema de control para la realimentación. Pueden ser 

de tipo digitales o analógicos; por ejemplo, encoders, sonares, láser, cámaras, etc.   

⦁ Actuadores: Es el elemento final de control, el cual permite que el móvil interactúe con el medio, generando 

la locomoción para el desplazamiento del robot. El elemento más usado para este fin es el motor eléctrico.   

⦁ Unidad de procesamiento: En este sistema se implementan los algoritmos de control y navegación mediante 

la programación de un dispositivo embebido que utilizará los sensores como entradas y los actuadores como salidas.  

Esto definirá el comportamiento del robot, así como sus características de precisión y fidelidad en su 

desplazamiento.   

El primer paso en la construcción del robot móvil es la elección de su configuración, esto es, definir cómo estarán 

distribuidos los principales elementos que lo componen: ruedas, motores y encoder. El robot móvil desarrollado en el 

presente artículo posee una configuración diferencial. Esta cuenta con dos ruedas situadas diametralmente opuestas 

en un eje perpendicular a la dirección del robot, tal como se observa en la figura 1.   
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 Figura 1.  Robot móvil con configuración diferencial del robot  

 

Al momento de diseñar una arquitectura se deben tomar en cuenta requerimientos, tales como: Programabilidad 

que es la capacidad de los robots móviles para realizar múltiples tareas dentro de un entorno, donde su arquitectura de 

control debe cumplir objetivos realizando diferentes tipos de acciones, por ejemplo, realizar secuencia de movimientos 

para la generación de trayectorias, toma de información útil por parte de los sensores, evasión de obstáculos, etc.  

Eficiencia que es el resultado obtenido por los robots móviles al momento de realizar una tarea, tomando en cuenta 

factores como la precisión, tiempo de ejecución y recursos de Hardware y Software empleados para el cumplimiento 

de sus objetivos, es decir, que tan bien soluciona el problema planteado. Capacidad de evolución definen a la 

integración de tecnologías modernas en los robots móviles, tales como: tarjeta de adquisición de datos, GPS para 

posicionamiento y orientación, proporcionando mayor control y autonomía en ellos.  Grado de autonomía es cuanto 

intervienen las personas sobre el robot móvil para la ejecución de sus tareas, mientras menos intervención se tenga 

mayor será su grado de autonomía. Esto normalmente se puede observar en arquitecturas de control inteligente, ya 

que estas poseen complejos controles para la ejecución de sus tareas. Fiabilidad es la no dependencia de un solo 

sistema de control en los robots móviles, utilizados para incrementar la seguridad de su funcionamiento, redundando 

las operaciones de control. Por ejemplo, la fiabilidad se observa cuando se emplea un sistema de visión artificial y un 

sistema basado en sensores de proximidad para la detección de obstáculos.  Ambos sistemas proporcionan la misma 

información de diferente manera, pero el mal funcionamiento de uno de ellos no impediría el cumplimiento de sus 

objetivos. Adaptabilidad que se refiere a la capacidad que posee un robot móvil autónomo para modificar sus 

comportamientos en entornos poco conocidos y realizar un desempeño óptimo. En esta parte el robot móvil analiza la 

información proporcionada por los sensores y reacciona rápidamente ante posibles eventualidades, realizando 

acciones oportunas para el cumplimiento de las tareas.  

 

Se tienen diferentes tipos de arquitecturas de control que son empleadas en los robots móviles tomando en cuenta 

su eficiencia, tiempo de respuesta y capacidad de aprendizaje. Entre las arquitecturas de control para robots móviles 

se mencionan algunas como Arquitectura de control reactivo estas son útiles en los robots móviles cuando se 

requieren respuestas muy rápidas en la ejecución de sus tareas, obteniéndose comportamientos de percepción – acción 

sin la necesidad de realizar procesamientos complejos de la información de sus sensores, donde el sistema realiza una 

simple consulta a una colección de reglas para decidir qué acciones realizar. Esta arquitectura carece de precisión en 

los movimientos realizados, esto se puede observar claramente en un seguidor de línea.  Arquitectura de control 

deliberativo y son utilizadas en la búsqueda y planificación de caminos más óptimos para cumplir sus objetivos, a 

diferencia de la arquitectura de control reactivo son más precisas en sus movimientos, realizando varias acciones desde 

un estado inicial al final usando métodos simbólicos de Inteligencia Artificial. Esta arquitectura está limitada en la 

capacidad de almacenamiento y tiempo de procesamiento de información para realizar una acción.  Arquitectura de 

control híbrido que se basa en la cooperación entre la arquitectura reactiva y deliberativa. La arquitectura reactiva 

proporciona funciones de seguridad, mientras que la deliberativa se encarga de tomar decisiones para realizar acciones 

oportunas.  Estas arquitecturas trabajan paralelamente en un solo sistema de control dividido en varios subsistemas, 

realizando una comunicación entre ellos para obtener mayor fiabilidad en los robots móviles.   

 

   

Resultados 
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  Para mostrar su funcionamiento del robot autómata móvil se muestran algunos laberintos de prueba a utilizar 

iniciando con la calibración del robot móvil, con el objetivo de llegar a una ruta previamente recorrida y con la 

finalidad de mejorar el tiempo de recorrido previo. La autonomía de un robot es la propiedad que permite al robot 

acatar órdenes dadas por una programación previa; se habla que un robot es autónomo cuando para su movimiento no 

es necesario la intervención de una persona basta con accionar un botón de prender para que el robot empiece a 

moverse solo. Para las pruebas de desplazamiento de hardware se implementó en un prototipo el cual contiene toda la 

parte electrónica implementado en una baquelita de doble cara, en dicha placa se encuentran todos los elementos que 

conforman el robot tales como sensores, pulsadores, leds, batería, microcontrolador, drive para control de motores y 

bluetooth. En la Figura 2 se muestra el resultado final del prototipo para las pruebas de funcionamiento. 
  

 
Figura 2 Prototipo final  

 

 

En las pruebas de desplazamiento del prototipo se utilizaron los sensores infrarrojos para la navegación dentro del 

laberinto los sensores de distancia infrarrojo con un alcance promedio de 200 mm, lo que permite tener un rango 

amplio de medición debido a que por reglamento de ancho de los pasillos interiores del laberinto son 250 mm, En 

nuestro caso se utilizarán tres sensores de distancia, uno a cada lado del prototipo y uno apuntando hacia el frente. 

 

Para el algoritmo general encargado de controlar, a un nivel más alto de programación que las partes anteriores y 

logren alcanzar el avance del robot por los caminos del laberinto. Para este propósito el algoritmo que rige el avance 

del robot por el laberinto se basa en una máquina de estados. La necesidad de utilizar una máquina de estados para la 

elaboración del algoritmo reside, por un lado, en la simplicidad que proporciona al código, consiguiendo una 

programación más clara, estructurada y sencilla, ideal para la total comprensión del código por parte del lector y, por 

otro lado, rapidez para la ejecución de ciertas partes del programa que requieren velocidad de ejecución. 

 

Finalmente las pruebas de deslizamiento a diferente velocidades, con la rueda (a) el robot no se mantenía estable 

sobre la pista esto se debe a que al tener menor área de contacto no existe suficiente adherencia sobre el piso por lo 

que el robot tiende a derrapar dando lecturas erróneas en los encoders, para las pruebas con la rueda (b) el resultado 

es una mejor estabilidad del robot, esto se debe a que dicha llanta tiene una mayor área de contacto con el piso, las 

llantas de prueba se observan en la figura 3. 
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Figura 3 Ruedas utilizadas para las pruebas 

 

En las pruebas de software para mantener el robot en el centro de la pista se realiza un controlador PID tanto para 

las llantas como para los giros, durante las pruebas realizadas se calibran los los parámetros varias veces hasta obtener 

mejor resultado un control   aceptable tanto de los giros como del desplazamiento, es importante mencionar que la 

calibración de los PID se realizó con el método de prueba y error. Para las pruebas de pista una vez construido el 

prototipo y realizadas las pruebas necesarias de hardware y software se realizan pruebas sobre diferentes laberintos 

para verificar el correcto funcionamiento del control, el prototipo mapea el laberinto siguiendo la regla de la mano 

derecha 

 

Conclusiones 

  En el diseño del robot móvil se llegó a la conclusión de la importancia de la aplicación de un controlador PID 

para la aplicación de robot laberinto para este objetivo el desarrollo del prototipo fue por etapas como primera etapa 

se contempló el diseño e implementación de la placa de control, para luego realizar la comprobación de los sensores 

de distancia y su funcionan con las lecturas esperadas se hace la verificación del bluetooth la prueba de funcionamiento 

y finalmente la verificación del funcionamiento del driver que controla el motor. Así como la puesta a prueba del 

hardware también es necesario asegurar el funcionamiento del algoritmo y este también se debe desarrollar por etapas 

para ir verificando que cada una de ellas funcione para en caso de algún error corregirlo a tiempo. 

Es importante antes de iniciar el funcionamiento del prototipo robot móvil verificar que la pista esté libre de polvo 

para evitar un derrape de las ruedas y su mal funcionamiento. Verificar que la caja de reducción esté limpia libre de 

pelusas ya que la acumulación de esto reduciría el desempeño del motor y provoca un recalentamiento del motor 

disminuyendo su vida útil.  

Verificar que los encoders están en buen estado y funcionando, caso contrario el robot no cumplirá con sus objetivos, 

ya que la distancia recorrida, así como el ángulo de giro están tomados en base al conteo de pulsos de cada encoder. 

Y se debe tener mucho cuidado con la conexión de la batería ya que una mala polarización de esta con el circuito 

provocaría que algún dispositivo deje de funcionar dejando inmóvil al robot. 

 

Referencias 

 
Bermúdez Bohórquez, G.  R.  (2003).  Modelamiento cinemático y odométrico de robots móviles: aspectos matemáticos. Caldas: Universidad 

Distrital. Francisco José de Caldas.  

 

Cortés, F.  R.  (2011). Robótica, Control de Robots Manipuladores.  México: Alfaomega. 

 

Isasi Viñuela, Pedro; Galván León, Inés;. (2004). Redes de Neuronas Artificiales un Enfoque Práctico. Madrid: Pearson.  

 

Ollero Baturone, A. (2001). Robótica Manipuladores y Robots móviles. Barcelona: Marcombo.  

 

Pololu. (2005). Micro Metal Gearmotor LP 6V. Obtenido https://www.pololu.com/product/993  

 

Pololu. (2005). Solarbotics RW2i Wheel. Obtenido de https://www.pololu.com/product/642  

 

Ponce Cruz, P. (2010). INTELIGENCIA ARTIFICIAL CON APLICACIONES A LA INGENIERÍA. México D.F.: Alfaomega.  

 

Somolinos Sánchez, J.  A. (2002).  Avances en Robótica y Visión por Computador.  Cuenca: Universidad de Castilla - La Mancha.  

 

Venegas Requeme, J.  (2009). Encoders.  Obtenido de http://ramos.elo.utfsm.cl/~elo212/docs/Encoders-jvr-v01.pdf  

 

Wen Liu, Lipo Wang.  (2005).  Solving the Shortest Path Routing Problem Using Noisy Hopfield Neural. Singapore: Nanyang Technological 

University. 

Arte, Tecnología y Equidad en las  
Ciencias de la Educación – Hidalgo 2023 © Academia Journals 2023

Hidalgo, México 
18, 19, y 20 de octubre, 2023

Elibro con ISBN online 
979-8-89020-035-8 

Tomo 01 
163



Rezago por Unidades de Aprendizaje Seriadas y Abandono Escolar de 
Estudiantes de la Licenciatura en Nutrición Generaciones 2016B, 

2017B, 2018B 
 

Dra. en E. Guadalupe Melchor Díaz1, Dr. en E. Narciso Campero Garnica2,  Dr. en E. Sergio Hilario Díaz3 

 
Resumen: El propósito de la investigación es analizar el rezago y abandono de estudiantes de la Licenciatura en Nutrición. La 

población consta de 257 trayectorias de los estudiantes de las generaciones (2016B, 2017B, 2018B).  Estudio descriptivo 

retrospectivo parcial, con diseño transversal de carácter diagnóstico. Durante su trayectoria escolar el 19% de los estudiantes 

solicitan su baja después de aprobar el 50% o más de los créditos de la carrera, del 94% de las bajas, se desconoce el motivo que 

las originaron, mientras que el 0.6% de los estudiantes causa baja reglamentaria (por rebasar el número de evaluaciones permitidas) 

es importante resaltar que en estos casos los estudiantes habrían cursado y aprobado más del 50% de los créditos de la carrera. Este 

trabajo puede ser considerado un primer acercamiento a la caracterización de los estudiantes en condición de rezago por reprobación 

de unidades de aprendizaje seriadas, en otro ámbito también permite revisar en nivel de abandono y algunas de las razones de ello.} 

 

Palabras claves: Rezago, Abandono, Unidades de Aprendizaje y Seriación. 

 

Introducción 

Al igual que en otras universidades públicas la Universidad Autónoma del Estado de México enfrenta uno de 

los fenómenos escolares que dificultan su quehacer de formación profesional, dicho fenómeno es el retraso de un alto 

porcentaje de estudiante. Inicialmente se puede considerar como rezago académico al indicador que proporciona 

información sobre el atraso y rendimiento académico de los estudiantes y tiene como referente el momento de la 

inscripción de las asignaturas que conforman un plan de estudios de acuerdo con la secuencia programada (ANUIES, 

2007). También el rezago se refiere al hecho de que los estudiantes no logren avanzar hacia el siguiente año, semestre 

o nivel o curso consecutivo del que se encuentran, lo cual representa un retraso respecto a los estudiantes que si lo 

logran (Gutiérrez Granados y Landeros (2011). 

Hay que señalar que el rezago escolar no se presenta como un hecho aislado: por el contrario, mantiene fuertes 

vínculos con otras problemáticas escolares, tales como: el ausentismo; las acreditaciones extemporáneas o con 

modalidades extraordinarias; la reprobación; la repetición; la deserción; los abandonos temporales; la seriación de 

algunas asignaturas; el retardo en la titulación. 

El rezago en la enseñanza superior abarca un campo de problemas que tienen que ver con los resultados escolares 

y con tipologías de comportamiento académico de la población de estudiantes Universitarios, en forma global, este 

campo al que se hace referencia configura el carácter de los atrasos o retardos que presentan los estudiantes de 

licenciatura al cursar las respectivas carreras profesionales y que se expresan en un conjunto de situaciones escolares, 

como las siguientes: 

 

• La no aprobación de asignaturas en los grados o ciclos escolares previstos. 

• La no aprobación acumulada, que obstaculiza la promoción a grados o ciclos subsecuentes o a líneas de 

materias seriadas. 

• La repetición de cursos no aprobados. 

• La repetición de cursos no concluidos por abandono o por no haber aprobado las evaluaciones ordinarias, 

extraordinarias y a titulo correspondientes. 

• La acreditación de asignaturas con el recurso del examen extraordinario, siempre y cuando se esté en los 

límites de tiempos permitidos para estar inscrito regularmente en la licenciatura respectiva. 

• La acreditación de asignaturas a destiempo de las secuencias curricularmente planeadas y programadas. 

• Atraso en el cumplimiento proporcional de los créditos de que consta una determinada carrera. 

• Atraso en el cumplimiento de los requisitos académicos para el egreso (servicio social, prácticas, idiomas, 

etc.). 

• Los abandonos temporales de la universidad y la reincorporación a cohortes escolares distintas a las del primer 

ingreso. 

 
1 Dra. en E. Guadalupe Melchor Díaz es profesora investigadora de tiempo completo del Centro Universitario UAEM Amecameca. 

gpe_md@yahoo.com.mx (autor corresponsal) (expositor). 
2 Dr. Narciso Campero Garnica es Profesor de Tiempo Completo del Centro Universitario UAEM Amecameca, México, camperomx53@gmail.com  
3  Dr. en E. Sergio Hilario Díaz es Profesor de Tiempo Completo de la Facultad de Ciencias Agrícolas, México, camaoseh@yahoo.com.mx 
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• El número permitido de evaluaciones reprobadas. 

• Retardo en la titulación de los egresados.  

 

El peso específico de cada una de estas situaciones escolares en el proceso educativo es muy distinto, de ahí que 

no son necesariamente homogéneas ni equivalentes o comparables, por ejemplo, la no aprobación de una materia 

escolar determinada no guarda proporción con los abandonos temporales o con el retardo en la titulación, sin embargo, 

las situaciones escolares tienen una matriz común que las aglutina y que, en última instancia, sirve para delinear los 

contornos analíticos de la problemática: nos referimos a la tendencia en la irregularidad de los ritmos de avance escolar. 

Esta irregularidad de la trayectoria escolar se manifiesta en dos dimensiones fundamentales 1) de temporalidad, 2) de 

desempeño académico. 

La primera dimensión incluye dos tipos de desfases producidos durante la formación profesional en el nivel de 

licenciatura: el primer tipo de desfase se manifiesta cuando un sector de la población estudiantil utiliza un margen de 

tiempo más amplio que el  estipulado para cursar la carrera universitaria, el segundo tipo se establece en el momento 

en que se da un proceso de reinserción en otras cohortes distintas de la del ingreso original, como consecuencia de la 

interrupción temporal de los estudios. 

La segunda dimensión tiene relación con los resultados escolares “insatisfactorios” o “deficitarios” que alteran, 

retardan u obstaculizan el avance escolar, como la no aprobación y la repetición, con sus consecuentes modalidades. 

Las combinaciones entre los elementos de cada dimensión y los re juegos en cada una sugieren comportamientos 

académicos multivariados, lo que indica que el rezago escolar no es un fenómeno univoco. Gómez Villanueva, José 

(1990).  

El rezago y el abandono en la enseñanza superior abarca un campo de problemas que tienen que ver con los 

resultados escolares y con tipologías de comportamiento académico de estudiantes universitarios, a partir de la 

trayectoria escolar puede clasificarse a un estudiante, como: repetidor, rezagado, regular e irregular. Por lo anterior se 

necesita conocer ¿Qué tanto la seriación de algunas unidades de aprendizaje contribuye al rezago y/o abandono de los 

estudiantes de la Licenciatura en Nutrición del Centro Universitario UAEM Amecameca? 

 

Contexto del Estudio 

 De acuerdo con la restructuración al Pla de Estudios de la Licenciatura en nutrición en 2016 la 

organización del mismo comprende tres núcleos de formación: 

• Núcleo básico comprende 19 unidades de aprendizaje distribuidas en los cinco primeros semestres con un 

total de 118 créditos, su objetivo promover en el alumno/a el aprendizaje de las bases contextuales, teóricas 

y filosóficas de sus estudios, la adquisición de una cultura universitaria en las ciencias y las humanidades y 

el desarrollo de las capacidades intelectuales indispensables para la preparación y ejercicio profesional o para 

diversas situaciones de la vida personal y social. 

• Núcleo sustantivo comprende 25 unidades de aprendizaje distribuidas en los semestres segundo, tercero, 

cuarto, quinto, sexto, séptimo con un total de 166 créditos, su objetivo desarrollar en el alumno/a el dominio 

teórico, metodológico y axiológico del campo del conocimiento donde se inserta la profesión. 

• Núcleo Integral comprende 18 unidades de aprendizaje y una actividad académica distribuidas en el  quinto, 

sexto, séptimo y octavo semestre con un total de 104 créditos, distribuidos de la siguiente forma 72 créditos 

para el área curricular de las ciencias de la salud, 17créditos para el área curricular de las ciencias 

administrativas, 11 créditos para las ciencias naturales y exactas y 6 créditos para las ciencias sociales,  su 

objetivo proveer al alumno /a de escenarios educativos para la integración, aplicación y desarrollo de los 

conocimientos habilidades y actitudes que le permitan el desempeño de las funciones, tareas y resultados 

ligados directamente a las dimensiones y ámbito de intervención profesional o campos.  

 

Además de las 62 Unidades de aprendizaje obligatorias se deberán acreditar cuatro unidades optativas para cubrir 

un total de 20 créditos y una actividad académica lo que hace un total de 67 unidades de aprendizaje y un total de 408 

créditos. 

 

Metodología 

La población objeto de estudio la constituyen 257 estudiantes que pertenecen a la generación 2016B – 2020A, 

2017B-2021A, 2018B-2022A, quedando de la siguiente manera: 

 

• Generación 2016B-2020A: aceptados 102, inscritos 90, no inscritos 12, concluyen la carrera 74. 

• Generación 2017B-2021A: aceptados100, inscritos 84, no inscritos 16, concluyen la carrera 63. 

• Generación 2018B-2022A: aceptados 100, inscritos 83, no inscritos 22, concluyen la carrera 49 en 2022A. 
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Cabe mencionar que en cada ciclo escolar son aceptados en primer ingreso un número determinado de estudiantes 

(en este caso 302), sin embargo, es común que algunos  de ellos ya no se inscriban (45),  otros que aunque se inscriban 

ya no se presenten los primeros días y algunos que deserten en el transcurso de las primeras semanas, se elige este 

periodo por razones metodológicas dado que incluir generaciones antes de la restructuración  en 2016 no se contemplan 

unidades de aprendizaje seriadas y después de estas tres generaciones se presenta el problema mundial de pandemia 

(Covid 19) lo que implica trabajar de forma virtual, lo que podía generar variables interferentes para el análisis de 

Rezago en la seriación de Unidades de aprendizaje en la licenciatura. 

Estudio descriptivo, retrospectivo parcial, con diseño transversal de carácter diagnóstico sobre el desempeño 

académico de los estudiantes. Se utilizó el método cuantitativo, se consultó el sistema de indicadores de trayectoria y 

seguimiento escolar que forman parte del sistema integral de información institucional (Control Escolar), el 

procedimiento se llevó a cabo en tres momentos: 

 

1) Preparación de la base de datos (se generó una base de datos a partir de las trayectorias de los estudiantes, que 

consistió en ordenar los resultados de los estudiantes en cada unidad de aprendizaje cursada por semestres y años). 

2) Organización de los datos (la información se organizó por categorías de variables, de acuerdo al rango de 

calificación, tipo de examen en el que se aprueba la unidad de aprendizaje (ordinario, extraordinario, titulo, 

recurse: ordinario, extraordinario y titulo). 

3) Se identifican las unidades de aprendizaje seriadas y el índice de reprobación por seriación además también se 

identifica el índice de reprobación de las unidades de aprendizaje no seriadas. 

 

Los análisis se centran en el nivel de rezago tanto al interior durante el tiempo formal de 4 años para concluir 

los créditos como para la prolongación de los estudios a un semestre o años para concluir la licenciatura. 

 

Resultados 

Durante su trayectoria escolar el 19% de los estudiantes solicitan su baja después de aprobar el 50% o más de 

los créditos de la carrera, del 94% de las bajas, se desconoce el motivo que las originaron, mientras que el 0.6% de los 

estudiantes causa baja reglamentaria (por rebasar el número de evaluaciones permitidas) es importante resaltar que en 

estos casos los estudiantes habrían cursado y aprobado más del 50% de los créditos de la carrera. Los estudiantes de la 

generación 2018B-2022A hasta el momento 7.3% de las bajas que se presentan son antes de concluir el 50% de los 

créditos.  

Los estudiantes de la primera generación (90) y segunda (74) concluyen en tiempo y forma los créditos de la 

carrera (es importante resaltar que hay un caso de la generación segunda que no ha concluido por adeudar los 4 niveles 

de inglés). 

Las características de las trayectorias de los estudiantes de la generación 2018B-2022A presentan un 

comportamiento diferente, sólo 49 estudiantes concluyen en tiempo y forma los créditos de la Licenciatura en 

Nutrición. 
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De la inscripción inicial de estudiantes (83) el 59% concluye en tiempo y forma el número de créditos de la 

licenciatura, mientras que un 10% concluye los créditos con un retraso de un semestre, el 2% lo realiza con retraso de 

un año, hay un 13% que a la fecha no ha concluido, algunos (6%) continúan matriculados y del resto (7%) no se tiene 

información. 

Sí hay rezago por unidades de aprendizaje seriadas, pero la mayoría de los estudiantes (66%) regulariza su 

situación en el siguiente año, mientras que el 11% lo realiza en 2 años y el 10% en tres años, lo anterior explica que 

no se refleje el rezago por unidades de aprendizaje seriadas de manera significativa al término de la carrera. 
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Caracterización de la trayectoria de la generación 2018B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración personal 

 

Tiempo que tardan los estudiantes de la Licenciatura en Nutrición en regularizar las Unidades de 

Aprendizaje seriadas 

GENERACIÓN 1 AÑO 2 AÑOS 3 AÑOS TOTAL 

2016B-2020A 20 5 7 32 

2017B-2021A 10 1 0 11 

2018B-2022A 17 2 0 19 

TOTAL 47 8 7 62 

Fuente: Elaboración personal 

 

Número de Unidades de Aprendizaje seriadas reprobadas por grado de avance 

 

GRADO DE AVANCE 

2016B-

2020A 

2017B-

2021A 

2018B-

2022A TOTAL 

2016B-2020A 14 6 13 33 

2017B-2021A 18 3 4 25 

2018B-2022A 1 1 2 4 

TOTAL 33 10 19 62 

 

El 93% de la reprobación de Unidades de Aprendizaje seriadas de las tres generaciones se registra en la 

seriación de los dos primeros años de licenciatura de manera particular sobresale la relevancia del primer año por ser 

donde se observaron porcentajes elevados (54%) de rezago por reprobación de Unidades de Aprendizaje seriadas. 

 

Conclusiones 

Este trabajo puede ser considerado un primer acercamiento a la caracterización de los estudiantes en condición 

de rezago por reprobación de Unidades de Aprendizaje seriadas, en otro ámbito también permite revisar el nivel de 

abandono y algunas de las razones de ello. 

Las dos variables (rezago y abandono) son de gran importancia en la evaluación de la calidad de los servicios 

educativos, la Licenciatura de Nutrición de la Universidad Autónoma del Estado de México del campus del Centro 

Universitario Amecameca no es la excepción. 

Bajo este panorama es fácil suponer la irregularidad en los ritmos de avance académico de los estudiantes de 

la Licenciatura en Nutrición y que en acciones pueden contribuir al abandono total o parcial de la carrera. 

Otro escenario que también se puede suponer de manera fácil es el egreso en los tiempos formales para la 

conclusión de la formación profesional y el egreso independientemente de los tiempos invertidos para la conclusión 

de los estudios. 

 

 

 

 

 

 

BAJAS 
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Diseño de Experiencias de Aprendizaje y Procesos de Creación con 
Story Cubes  

 

C. Dr. Julián Alejandro Miranda Quezada 1, Dr. Pedro Sánchez Santiago 2,  

C. Dr. Erick Hidalgo Martínez 3, Ing. José Luis Máynez Segura 2, Dr. José Luis Chacón Pérez1, Ing. Carla Marcela 

Martínez Trejo2, C Dra. Lorena Becerra Rodríguez2 

  

Resumen— La educación contemporánea enfrenta desafíos significativos, como la falta de motivación y el bajo compromiso de 

los estudiantes, la necesidad de desarrollar habilidades clave, un enfoque más inclusivo y participativo en el aula. 

La justificación de este proyecto de investigación radica en la necesidad de abordar los desafíos actuales en la educación y promover 

enfoques pedagógicos innovadores que fomenten la motivación, el desarrollo de habilidades clave y la creatividad en los 

estudiantes. Al investigar la metodología de Story Cubes, se busca proporcionar evidencia empírica que respalde su implementación 

y su impacto en el proceso de aprendizaje. 

Se espera que el uso de esta metodología promueva la creatividad, el pensamiento crítico, la colaboración y el interés por el 

aprendizaje en los estudiantes. Además, se anticipa que su implementación tendrá un impacto tanto en el aprendizaje como en la 

actitud. La investigación tiene como objetivo proporcionar conocimientos sobre el impacto positivo en los estudiantes, el desarrollo 

de habilidades clave, la motivación, el compromiso y la promoción de la creatividad y la actitud personal.   

 

Palabras clave—Story Cubes, storytelling, juegos serios, aprendizaje activo.  

 

Introducción 

  Las experiencias de innovación educativa no solamente han tenido que ser un elemento post-pandémico que 

debe de cobrar mayor relevancia, debido a todas las vicisitudes que vivieron tanto estudiantes, así como los docentes, 

tal como lo menciono Santiago Delgado (2022): la pandemia ha impactado de manera desmedida en el desarrollo del 

proceso educativo; el desarrollo de las prácticas pedagógicas ha revelado una afectación tanto en su diseño como en 

su operación, el desarrollo de la clase es distinta a la acostumbrada, lo que para los docentes implicó una nueva forma 

de organización y desarrollo de la sesión. También se debe de considerar a las nuevas metodologías, debido a qué el 

modelo de enseñanza estaba basado, principalmente, en clases magistrales donde el papel del alumno se limitaba a la 

toma de apuntes y la posterior memorización de éstos ampliados con bibliografía recomendada, mediante la lectura 

repetitiva, para finalmente ser evaluado con un examen. Actualmente, uno de los principales objetivos que persigue 

este cambio es situar al estudiante en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, focalizando los estudios en las 

competencias que debe poseer el recién egresado, potenciando el saber hacer del estudiante, la iniciativa y el 

aprendizaje autónomo, según marcan los descriptores de Dublín (Joint Quality Initiative, 2004). Así pues, estas 

transformaciones implican un cambio de paradigma educativo, desde un modelo basado casi con exclusividad en la 

transmisión del conocimiento, a otro sustentado en la flexibilidad del sistema para lograr la formación integral de los 

individuos. Actualmente, no se pretender educar sujetos acumuladores de conocimientos, sino a personas que los 

saben gestionar hasta convertirlos en experiencia personal (Urquidi, A. y Tamarit, C., 2015). Como afirma Borghesi 

(2005), educar es convertir el conocimiento en experiencia y la información en vida. 

El potencial de los juegos serios para mejorar la eficacia de la formación y el aprendizaje ha sido un tema de debate 

en la literatura publicada en estos últimos años. Así pues, muchas investigaciones afirman que los juegos serios reúnen 

todas las características necesarias para convertirse en una herramienta educativa que conduce al aprendizaje efectivo 

(Connolly et al., 2012; Erhel y Jamet, 2013; Moreno y Mayer, 2007; Prensky, 2001; Rieber, 2005). Sin embargo, 

debemos admitir que todavía hay poco consenso sobre las ventajas de este método frente a los convencionales 

(Kebritchi et al., 2010; Papastergiou, 2009; Randel et al., 1992), sobre cuáles son los resultados del aprendizaje que 

se pueden conseguir a través del juego (Domínguez et al., 2013; Garris et al., 2002; Guillén-Nieto y Aleson-Carbonell, 

2012; Nash, 2005; Ranchhod et al., 2014), o qué factores y variables son determinantes para conseguir que los juegos 

serios se conviertan en una herramienta de aprendizaje eficaz (Hainey et al., 2011; Wrzesien y Alcañiz, 2010; Yusoff 

et al., 2010). 

Durante los últimos años, han proliferado las investigaciones que demuestran la enorme influencia que tiene la 
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interacción entre los alumnos en el aula sobre la serie de variables educativas como son el proceso de socialización, 

la adquisición de competencias o destrezas vinculadas al respeto, la solidaridad, la tolerancia, la empatía, la autoestima 

o el rendimiento académico (Fernández- Berrocal y Ramos, 2004; Gallego y Gallego, 2004; Ovejero, 1990; Vallés, 

2008). Variables, todas ellas, que van a repercutir irremediablemente en el desarrollo personal, social y profesional 

del sujeto. En este contexto, el aprendizaje actual se construye a partir de cuatro pilares básicos: aprender a conocer, 

aprender a hacer, aprender a ser y aprender a vivir juntos (Delors, 1996). La educación debe proporcionar una 

formación que preste atención al desarrollo de la IE para contribuir a la formación integral del sujeto (Barsera, 2008). 

Si la inteligencia está conectada con los afectos se hace necesario la estructuración de los mismos mediante actividades 

y metodologías que suponen del trabajo en grupo de forma colaborativa y cooperativa (Estada, M. et al, 2017). 

Los Story Cubes se encuentran dentro de las técnicas de storytelling. Permite aprender mediante la creación de 

historias. Es el arte de contar historias utilizando un potente recurso como son los cubos o dados. Esta técnica puede 

involucrar a profesores y alumnos en el aula. Se centra en la capacidad creativa del propio alumnado, serán ellos 

mismos los que creen sus historias a partir de las imágenes que aparezcan en los dados. Los Story Cubes ofrecen 

ventajas para el aprendizaje. Es posible reproducir cualquier aspecto del currículo que estemos manejando en el aula, 

independientemente del temario. Permite expresar conocimientos e ideas a través de imágenes. Impulsa el aprender 

haciendo: METODOLOGÍA ACTIVA. Potencia su capacidad de síntesis y de relacionar conceptos mediante entornos 

visuales diseñados. Usando Story Cubes hacemos que el aprendizaje sea relevante y práctico ya que tiene como base 

metodológica el Learning by doing (Sisternes, J., 2023). No se debe dejar un espacio entre párrafos 

consecutivos, pero sí es indispensable dejar un pequeño espacio antes de la primera palabra al empezar un nuevo 

párrafo. Use usted este documento patrón para organizar el suyo. 

 

Metodología 

Procedimiento 

 El método de aplicación de Story Cubes es un enfoque creativo y lúdico para fomentar la narración de 

historias y el aprendizaje. Aquí te presento una metodología básica que puedes seguir para utilizar los Story Cubes 

en un entorno educativo: 

Materiales necesarios: 

1. Story Cubes: Estos son dados con imágenes en lugar de números o puntos. 

2. Hoja de papel o pizarra: Para tomar notas, dibujar o escribir ideas. 

Pasos para la aplicación de Story Cubes: 

1. Preparación: 

• Asegúrate de tener suficientes Story Cubes para todos los estudiantes. 

• Explícales brevemente a los estudiantes qué son los Story Cubes y cómo se van a utilizar. 

2. Selección de temas o conceptos: 

• Define el tema o concepto sobre el cual deseas que los estudiantes creen historias. Puede ser algo 

relacionado con el contenido del curso o un tema específico de discusión. 

• Puedes usar un solo dado o varios, dependiendo de la complejidad de la actividad. 

3. Tirada de los dados: 

• Pide a cada estudiante que tome un dado o dados y los tiren sobre la mesa. Esto generará una 

combinación única de imágenes. 

4. Creación de historias: 

• Los estudiantes deben mirar las imágenes en los dados y usarlas como inspiración para crear una 

historia. Motivarlos a ser creativos y a pensar fuera de lo común. 

• Pueden trabajar individualmente o en grupos, dependiendo de tus objetivos. 

5. Narración de historias: 

• Después de un tiempo determinado, pide a los estudiantes que compartan sus historias con el resto 

de la clase. 

• Fomenta la participación y el intercambio de ideas, y permite que los estudiantes se expresen 

libremente. 

6. Discusión y reflexión: 

• Tras escuchar las historias, puedes fomentar la discusión en el aula sobre los temas o conceptos 

tratados y cómo se relacionan con las historias. 

• Puedes guiar a los estudiantes para que reflexionen sobre lo que han aprendido o descubierto a 

través de la actividad. 

7. Evaluación: 
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• Puedes evaluar a los estudiantes en función de la creatividad, la coherencia de las historias y su 

capacidad para relacionarlas con los conceptos o temas de estudio. 

8. Variaciones y ampliaciones: 

• Puedes adaptar la metodología según el nivel de los estudiantes, la materia o los objetivos 

específicos de aprendizaje. 

 

La metodología de Story Cubes es altamente versátil y puede utilizarse en una variedad de contextos educativos 

para fomentar la creatividad, la narración de historias y el aprendizaje activo.  

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1.  Story Cubes son una técnica  que permite a los estudiantes aprender creando historias a partir de 

imágenes en dados.  

   

  

  

Resultados 

  La pandemia ha dejado una huella profunda en la educación, transformando tanto la estructura como la 

implementación de las estrategias pedagógicas. Los educadores se han visto obligados a adaptarse a nuevas formas de 

planificar y llevar a cabo las clases. Esto ha conducido a un cambio de paradigma en la educación, pasando de un 

modelo centrado en la transmisión de conocimientos a uno que pone al estudiante en el centro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, fomentando su iniciativa y aprendizaje autónomo. 

En el contexto actual, se valora la conversión del conocimiento en experiencia vital. Los estudiantes no son 

simplemente acumuladores de datos, sino se les insta a gestionar y aplicar esos conocimientos en sus vidas. A su vez, 

surge un debate sobre la efectividad de los juegos serios como herramienta educativa, ya que, aunque algunas 
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investigaciones sugieren su utilidad, no hay un consenso claro sobre sus ventajas en comparación con métodos 

convencionales. 

La interacción entre estudiantes se ha revelado como un factor crucial en el proceso educativo, influyendo en la 

socialización, la adquisición de competencias y el rendimiento académico. Este aspecto impacta no solo en el 

desarrollo académico, sino también en el crecimiento personal, social y profesional de los estudiantes. 

El aprendizaje contemporáneo se basa en cuatro pilares fundamentales: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender 

a ser y aprender a vivir juntos. Además, se reconoce la importancia de desarrollar la inteligencia emocional como 

parte integral de la educación. 

Finalmente, los Story Cubes han surgido como una técnica de storytelling que enriquece el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Esta metodología permite a los estudiantes crear narrativas a partir de imágenes en dados, ofreciendo 

ventajas como la versatilidad para cubrir diferentes áreas del currículo, la expresión de conocimientos a través de 

imágenes y el fomento del aprendizaje activo. 

 

Conclusiones 

  El desenlace es que, la pandemia ha actuado como un catalizador para la innovación en la educación, 

remodelando tanto los métodos de enseñanza como los de aprendizaje. El enfoque actual se centra en empoderar al 

estudiante y desarrollar competencias clave. A pesar de que los juegos serios ofrecen promesas como herramienta 

educativa, se requiere una mayor investigación para comprender plenamente su efectividad. 

La interacción entre los alumnos en el aula ha demostrado tener un impacto considerable en su crecimiento personal 

y académico. Además, se reconoce que la inteligencia emocional juega un papel vital en la formación integral de los 

individuos, enfatizando el desarrollo de habilidades emocionales. 

Finalmente, técnicas educativas como los Story Cubes se perfilan como efectivas al fomentar la creatividad y la 

participación activa de los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Estas conclusiones apuntan hacia una educación 

más centrada en el estudiante, adaptable y enriquecida por enfoques innovadores y emocionales. En resumen, la 

metodología de Story Cubes busca estimular la creatividad, promover la expresión, fomentar el aprendizaje activo, 

facilitar la colaboración, mejorar la retención de información y adaptarse a múltiples disciplinas, todo ello con el 

objetivo de enriquecer la experiencia de aprendizaje de los estudiantes.   
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1. "The Power of Using Story Cubes in the Classroom" por Krysztof Celebucki y Piotr Owczarzak (2017): Este 

artículo se centra en cómo los Story Cubes se utilizan en el aula para mejorar la creatividad y la narración de historias. 

2. "Using Story Cubes to Enhance Oral Language Skills in Young Learners" por Christina Semkova (2018): Explora 

cómo los Story Cubes pueden mejorar las habilidades de lenguaje oral en estudiantes jóvenes. 

3. "Story Cubes: A Hands-On Approach for Teaching English as a Second Language" por Zofia Bednarowska 

(2019): Este artículo se enfoca en cómo los Story Cubes pueden ser una herramienta efectiva en la enseñanza de inglés 

como segunda lengua. 

4. "Story Cubes as an Effective Tool for Enhancing Creativity and Verbal Skills" por Marta Szkup (2020): Examina 

cómo los Story Cubes se pueden utilizar para fomentar la creatividad y las habilidades verbales en el aula. 

5. "The Impact of Story Cubes on Creative Writing Skills" por Karolina Olchawa (2021): Este estudio analiza cómo 

el uso de Story Cubes puede influir en las habilidades de escritura creativa en estudiantes. 
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Diseño de Estrategias Didácticas para la Unidad de Aprendizaje de 
Lógica Matemática Impartida en las Carreras de Ingenierías en 

Computación e  Informática del CuCiénega 
 

MCA Mireya Cacho Ruiz1, Dra.  Liliana Serrano Zúñiga2, Dra.  Ma. del Carmen Nolasco Salcedo3, Dra. Kleophé 

Alfaro Castellanos4 

 
Resumen—En este artículo se presenta el diseño de estrategias didácticas, para promover el interés y mejorar el desempeño de los 

alumnos inscritos en la materia de Lógica Matemática, impartida en el primer semestre del nuevo plan de estudios de  las carreras 

de Ingeniería en Computación e Ingeniería en Informática, del Centro Universitario de la Ciénega, en Ocotlán Jalisco. Empleando 

un enfoque orientado hacia la resolución de problemas computacionales, con el objetivo de que el alumno adquiera las destrezas y 

habilidades lógico matemáticas necesarias para la realización de aplicaciones computacionales. Dicho lo anterior, se recurre a la 

implementación de la metodología de aula inversa o flipped classroom y a la utilización de las plataformas Google Classroom y 

Google Jamboard, para que el alumno tenga acceso en cualquier momento, al material educativo y ejercicios, favoreciendo un 

aprendizaje más significativo, mientras en las horas clase, el profesor resuelve dudas y realiza retroalimentación. 
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Introducción 

Como sugiere Salinas (2018), el creciente avance de la tecnología en la sociedad, ha provocado cambios en la vida 

de las personas, las actividades cotidianas, trabajo, diversión, comunicación y relación con el entorno ha tomado parte 

de todos los aspectos generadores de conocimiento en el ser humano, y en particular los relacionados con las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).  

Cacho et Al (2017) propusieron que “el modelo  de aula invertida como una alternativa de enseñanza novedosa y 

atractiva que transforma el ambiente de aprendizaje del alumno, haciéndolo más interactivo y dinámico, ayudándoles 

a los docentes a robustecer sus estrategias metodológicas, redefiniendo su nuevo rol y de los estudiantes; donde éstos 

últimos pasan a  ser más autónomos y responsables en el proceso de aprendizaje mientras que el docente hace el rol 

de guía de los estudiantes para investigar”, propiciando que el alumno tenga un pensamiento autocrítico y que se 

convierta en el principal actor.  

Aunado a esto, en el 2020, la pandemia por COVID 19 fue un detonante para que los docentes buscarán estrategias 

para hacer llegar la educación a casa, trayendo consigo cambios urgentes en el proceso de enseñanza aprendizaje. Una 

vez que la contingencia bajó de nivel y se realizó el regreso paulatino a las aulas, las experiencias suscitadas durante 

la pandemia encaminaron a los docentes a reinventar los métodos de enseñanza y a hacer una mayor y mejor utilización 

de las TIC.  

Dicho lo anterior, se planeó el diseño de estrategias didácticas, para promover el interés y mejorar el desempeño 

de los alumnos inscritos en la materia de Lógica Matemática, la cual es impartida en el primer semestre del nuevo 

plan de estudios de  las carreras de Ingeniería en Computación e Ingeniería en Informática del CuCiénega. Empleando 

un enfoque orientado hacia la resolución de problemas computacionales, con el objetivo de que el alumno adquiera 

las destrezas y habilidades lógico matemáticas necesarias para la realización de aplicaciones computacionales.  

 

Descripción del Método 

Los Cuerpos Académicos de “Redes de Enseñanza-Aprendizaje y Tecnologías” en conjunto con el de “Ingeniería 

y Sistemas” integrados en parte por las catedráticas autoras del presente material,  plantearon  la intención de diseñar 

estrategias didácticas, por medio de la implementación de la metodología del aula inversa.  

La Unidad de Aprendizaje (UA) de Lógica Matemática es una asignatura teórica impartida en la carrera de 

Ingeniería en Computación, pertenece al Área de Formación Básica Común, y está enfocada para desarrollar la 
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capacidad de utilizar el lenguaje formal para la solución de problemas que involucren un desarrollo lógico, en 

particular con los relacionados con las ciencias computacionales. 

El programa para la UA de Lógica Matemática está conformado por cuatro unidades de competencia; de las 

cuales se seleccionaron aquellos temas que tienen mayor relevancia. 

Para el diseño de cada una de las estrategias, en su mayoría, se siguieron los siguientes pasos: 

a) Programación. Se eligió el tema que se va a tratar y definieron los objetivos de aprendizaje y las competencias 

que deben desarrollar los alumnos.  

b) Preparación de los materiales.  

Preparar los materiales que servirán a los alumnos para familiarizarse con los principales conceptos del tema. El 

docente debe apoyarse en herramientas visuales que brindan las TICS, como son, los video tutoriales; ya sea que 

el mismo los realice o que utilice los ya hechos por otras personas y que se acomoden a sus necesidades educativas. 

c) Visualización y lectura de materiales en casa. Los estudiantes pueden tener acceso a los contenidos a través de 

diferentes formatos, por ejemplo: videoconferencias, presentaciones Power Point, podcast, libro electrónico o 

mediante colaboraciones en las comunidades en línea (Bergmann & Sams, 2012). 

Además, se recomienda elaborar un test para comprobar si han visualizado, leído y comprendido los materiales. 

d) Diseño de las sesiones de clase. Planificar las sesiones y preparar los materiales en función de las dudas de los 

alumnos. Desarrollar y seleccionar actividades individuales y grupales de distintos niveles para atender la 

diversidad de la clase y actividades colaborativas que exijan a los alumnos un aprendizaje activo. 

e) Resolución de dudas. El profesor puede dedicar los primeros minutos de clase a repasar el cuestionario enviado 

a los alumnos y despejar sus dudas. Utilizar distintos materiales para favorecer la comprensión de los conceptos 

y fomentar la participación en el aula. 

f) Actividades de consolidación. Consolidar los conceptos adquiridos mediante la realización de actividades.  

Destinar a cada alumno o grupos de alumnos distintos ejercicios en función de sus necesidades. 

g) Trabajo colaborativo. Dedicar las sesiones necesarias al trabajo colaborativo, motivando a los alumnos a resolver 

un problema, elaborar un proyecto, aprender a través de la experimentación, participar en un debate o realizar una 

investigación. 

h) Aprendizaje fuera del aula. Alentar a los estudiantes a trabajar en equipo más allá del aula, a través de entornos 

colaborativos.  Orientar y supervisar la organización y evolución. 

i) Revisión y repaso. Revisar el trabajo realizado por los alumnos y compartir con toda la clase. Motivar al estudiante 

a que explique lo que ha aprendido y cuál ha sido su experiencia. Finalmente, resolver dudas que puedan quedar. 

Se recurre a la implementación de la metodología de aula inversa o flipped classroom y a la utilización de las 

plataformas Google Classroom y Google Jamboard, para que el alumno tenga acceso en cualquier momento, al 

material educativo y ejercicios, favoreciendo un aprendizaje más significativo, mientras en las horas clase, el profesor 

resolverá dudas y realiza retroalimentación. 

 

Diseño de las Estrategias 

A continuación, se muestra el producto obtenido para la unidad de competencia de Lógica Matemática integrado 

por tres tablas, en cada una de ellas se describen diferentes contenidos de aprendizaje pertenecientes a esta unidad. 

En la tabla 1, se propone una estrategia para la unidad de competencia de Aprendizaje basado en problemas, con 

el objetivo de lograr que el alumno adquiera conocimientos, habilidades y actitudes en grupos pequeños, para 

determinados objetivos de aprendizaje o resolución de problemas. Obsérvese: 

 

Unidad de competencia Introducción al razonamiento lógico matemático. 

Objetivo 

Que el alumno adquiera conocimientos, habilidades y actitudes en 

grupos pequeños para determinados objetivos de aprendizaje o 

resolución de problemas. 

Contenido de aprendizaje 
Aprendizaje basado en problemas. 

Actividad de inicio 

En el classroom de la materia, el profesor activa una tarea donde se 

pone a disposición de los estudiantes las siguientes ligas a vídeos en 

internet, para que los analicen y se familiaricen con los conceptos 

básicos del Aprendizaje basado en problemas. 

 

“Soy Docente: Aprendizaje basado en problemas” 

https://youtu.be/cleUSP8HG1Y 
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“Aprendizaje basado en problemas” 

https://youtu.be/snXKFCJ7SEA 

Actividades de desarrollo 
Dentro del aula, el profesor dialoga con los estudiantes e indaga sobre 

los vídeos vistos previamente. 

Actividades de evaluación  y cierre 

El docente activa un foro de debate en el classroom, en el cual cada 

alumno debe externar su opinión sobre las siguientes interrogantes, así 

como también opinar sobre lo que argumentan al menos tres de sus 

compañeros: 

1) ¿Qué entiendes por Aprendizaje basado en problemas? 

2) ¿Qué ventajas encuentras en utilizar la metodología de Aprendizaje 

basado en problemas? 

 

Recurso de apoyo 
Los alumnos pueden consultar en internet libremente vídeos 

adicionales. 

Producto 

Cada alumno debe argumentar y dejar plasmada su opinión en el 

classroom, sobre la aportación en el foro de al menos tres de sus 

compañeros. 

Tabla 1 Estrategia para el contenido de Aprendizaje basado en problemas. 

En la tabla 2 se propone una estrategia para la unidad de competencia de Conceptos básicos de lógica matemática,  

para lograr que el alumno conozca y utilice vocabulario necesario, argumentar ideas y favorecer el pensamiento 

crítico. Obsérvese: 

Unidad de competencia Conceptos básicos de lógica 

Objetivo 

Que el estudiante conozca y adquiera vocabulario, para que sea capaz 

de argumentar ideas y fomentar el pensamiento crítico en relación a la 

Lógica matemática. 

Contenido de aprendizaje Conceptos básicos de lógica. 

Actividad de inicio 

El profesor activa en el classroom de la materia, una tarea donde los 

estudiantes investigan los conceptos de: 

● Lógica  

● Lógica matemática 

● Conjunto 

● Expresión matemática 

Actividades de desarrollo 

Dentro del aula: 

● El profesor inicia con una sesión de preguntas sobre los conceptos 

investigados. 

● El profesor realiza una retroalimentación mediante la utilización 

del Jamboard creado para la materia, en el cual mediante ejemplos 

se pretende complementar la información o disipar alguna duda 

que se tenga sobre los conceptos que  analicen. 

Actividades de evaluación y cierre 

Con los conceptos investigados previamente a la clase, la 

retroalimentación en el aula, en grupos máximo de 5 personas, se 

propone elaborar un mapa conceptual en el que se recuperen e ilustren 

los conceptos investigados y analizados. 

Recurso de apoyo 

Los alumnos pueden consultar libremente en internet,  además de la 

siguiente bibliografía sugerida: 

 

Jiménez Murillo José Alfredo,  “Matemáticas Para La Computación”, 

AlfaOmega, 2014. ISBN: 9789586829625 

Arte, Tecnología y Equidad en las  
Ciencias de la Educación – Hidalgo 2023 © Academia Journals 2023

Hidalgo, México 
18, 19, y 20 de octubre, 2023

Elibro con ISBN online 
979-8-89020-035-8 

Tomo 01 
177

https://youtu.be/snXKFCJ7SEA


 

 

 

Producto 

De manera individual, el alumno debe subir al classroom de la materia 

un mapa conceptual, esto con la finalidad de que el estudiante logre 

incorporar a su aprendizaje, nuevos conceptos y relaciones semánticas 

entre éstos. 

Tabla 2 Estrategia para el contenido de aprendizaje Conceptos básicos de lógica. 

Como se observa en la Tabla 3, se propone una estrategia para la unidad de competencia de Expresiones aritméticas;  

Unidad de competencia Expresiones aritméticas. 

Objetivo 

Que el alumno conozca las reglas básicas y utilice correctamente los 

operadores, para construir expresiones aritméticas relacionadas con los 

cálculos a efectuar en un proceso dado,  en función de las 

características del problema a resolver. 

Contenido de aprendizaje Evaluación de expresiones aritméticas 

Actividad de inicio 

En el classroom de la materia, el profesor activa una tarea con las 

siguientes ligas a vídeos en internet, para que los estudiantes analicen la 

información acerca de las expresiones aritméticas en diversos lenguajes 

de programación. 

 

“Expresiones Aritméticas y Lógicas en Programación” 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=rGLatJ45_Tw  

 

“Expresiones en C” 

https://youtu.be/x9dxO0Lp2xc 

 

Actividades de desarrollo 

● Los estudiantes deben acceder a las ligas antes citadas 

correspondiente a vídeos en internet, revisar y analizar la 

información proporcionada con el objetivo de que conozcan y 

logren desarrollar expresiones correctas en programas o 

aplicaciones del mundo real. 

● El estudiante debe resolver los ejercicios prácticos que vienen 

señalados en el classroom de la materia. 

Dentro del aula: 

● El profesor inicia con una sesión de preguntas sobre los vídeos. 

● El profesor imparte una retroalimentación mediante la utilización 

del Jamboard de la materia, el cual contiene información acerca del 

tema y resuelve algunos de los ejercicios para que los alumnos 

comparen los resultados y realicen correcciones si son necesarias. 

Actividades de evaluación y cierre 

 

1. El alumno escribe un programa en Java, donde utiliza las 

expresiones aritméticas de los ejercicios propuestos en el 

classroom de la materia, para comparar si los resultados obtenidos 

manualmente son los mismos que arroja como resultado el 

programa. 

Recurso de apoyo 

Los alumnos pueden consultar libremente en internet,  además de la 

siguiente bibliografía sugerida: 
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Jiménez Murillo José Alfredo,  “Matemáticas Para La Computación”, 

AlfaOmega, 2014. ISBN:9789586829625 

 

Suppes,  P., Hill, S. “Introducción a la Lógica Matemática”, Reverté S. 

A., 2002 ISBN 968-6708-01-4 

 

Producto 

1. Subir a la plataforma los ejercicios prácticos ya resueltos y el 

archivo que contenga el código fuente propuesto como actividad de 

cierre.  

Tabla 3 Estrategia para el contenido de aprendizaje de Expresiones aritméticas. 

Conclusiones 

Con el diseño de estrategias didácticas y el uso del aula invertida se favorece un trabajo más dinámico y 

colaborativo en clase, ya que la implementación de dichas estrategias, en conjunto con la utilización de las tecnologías, 

permiten un ahorro de tiempo en el proceso de enseñanza aprendizaje,  debido a que en cada estrategia se ponen 

materiales a disposición de los estudiantes,, los cuales deben ser previamente revisados por ellos, de manera que al 

llegar al aula, ya cuenten con un conocimiento previo del tema, lo cual implica que los alumnos deben involucrarse 

más en su proceso de enseñanza aprendizaje.  

Cabe enfatizar, que la puesta en marcha de estas estrategias se está realizando en el presente calendario 2023, por 

lo cual aún no se tienen resultados que permitan medir la eficacia que se logró con su implementación. 
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El uso de la Inteligencia Artificial (IA) para el Desarrollo de Habilidades 
de Aprendizaje en Estudiantes de Educación Superior: Una Experiencia 

Formativa en el Curso Propedéutico para la Licenciatura en 
Administración y Gestión Empresarial, en la Universidad Politécnica 

Metropolitana de Hidalgo 
 

Odilón Moreno Rangel1, Julieta Iveth Carlo Martínez2, Horacio Sánchez Hernández3 

 

Resumen- El aprendizaje es una capacidad y potencialidad humana muy valorada en diferentes campos sociales, 

como lo son el laboral y la educación, en cualquiera de sus tramos. De manera social, cultural y según ciertos 

momentos históricos, se han elaborado apoyos o herramientas para que las personas desarrollen de mejor manera y 

aprovechen al máximo sus habilidades de aprender y crear conocimiento. La inteligencia artificial (IA), es de los 

últimos apoyos que se ha acercado la humanidad. En este trabajo se presenta un análisis de una experiencia 

formativa con la IA para el aprendizaje, en específico el chatGTP, con estudiantes de nivel superior, de la 

Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo. La población fue de 117 aprendientes. Se recurrió a la etnografía 

educativa, y se usaron los registros y la observación participante como medios para la recopilación de información. 

Para interpretar los empíricos, se tuvo como posición epistemológica una orientación comprensiva, en la que se 

concibe la creación de conocimiento como un proceso abierto, flexible y en constante elaboración. Se encontró que 

una propuesta didáctica, bajo una perspectiva dialógica e interestructurante, posibilita que los estudiantes puedan 

usar la IA para aprender, de manera estratégica y según sus intereses. 

 

Palabras clave- aprendizaje, inteligencia artificial, herramientas digitales, estudiantado, educación superior 

 

Introducción 

Para el aprendizaje escolar, se han planteado diversas metodologías y herramientas, que requieren ciertos 

recursos para elaborar producciones, que demuestren que los estudiantes han alcanzado unos propósitos y objetivos 

que interesan para ciertos fines formativos. En todos los tramos de la trayectoria educativa, se espera un punto de 

partida y uno de salida de los estudiantes. Pero también se considera que a la vez que se aprenden contenidos en 

particular, se aprenda a aprender (Fernández, & et al, 2015). Esta habilidad es una de las más preciadas no sólo para 

la escuela, sino también para el campo laboral. Los empleadores, esperan que los nuevos profesionales en sus 

desempeños en empresas sigan desarrollando sus habilidades para generar conocimiento y soluciones. Por ello en 

cualquier perfil de egreso profesional, va a estar consideradas estas habilidades y saberes (Aguilar, 2020).  

Desde los modelos educativos, competenciales en la educación superior, se espera en los formados, la alta 

efectividad en el aprendizaje, soluciones rápidas, creativas, y con impactos profundos, así como con un sentido 

eminentemente ético (Oberto & Oberto, 2016). En las últimas tres décadas, a las herramientas tradicionales de 

aprendizaje como los organizadores gráficos ya sea para comprender y/o componer textos, se les han agregado las 

herramientas digitales (Orozco & García, 2017). Si bien estas tienen antecedentes en la década de los 50, del siglo 

pasado, empiezan a tener un crecimiento e influencia en la educación pública, a partir de la década de los 90. Es en 

la primera década del siglo XXI, que las aplicaciones de aprendizaje en los dispositivos móviles inteligentes, 

empiezan a ganar una alta popularidad tanto en los estudiantes, como en el profesorado. Paralelo al desarrollo 

tecnológico, se teoriza sobre las Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento, así como para el 

Empoderamiento y la Participación Social (Pinto & et al, 2017). También la inteligencia artificial tiene sus raíces, en 

la década de los 50, del siglo XX (Verona, 2022). En este trabajo nos vamos a referir en particular al chatGTP, como 

herramienta de aprendizaje, que puede ser enmarcada en las llamadas TAC. La versión más actual, la 3.5, fue 

desarrollada por OpenAI. Su entrenamiento se basa en datos de hasta septiembre del 2021. 

Justamente las más recientes generaciones de estudiantes de educación superior, nacieron en los primeros 

años, de la primera década del presente siglo. Su infancia y/o adolescencia coincide con el desarrollo de 
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herramientas digitales de aprendizaje, cada vez más sofisticadas, como lo es el ChatGTP. Algunos profesores de 

educación superior, han reflexionado al respecto (Ayuso & Gutiérrez, 2022). No es una sorpresa que los estudiantes, 

por cuenta propia, hayan recurrido a esta herramienta, para resolver actividades de aprendizaje. Algunos profesores 

se han planteado interrogantes como: ¿Cómo dar un sentido formativo al uso de las aplicaciones digitales, en 

particular al ChatGTP? El uso de este instrumento, ¿hace que los estudiantes desarrollen habilidades de aprendizaje? 

Los sujetos que participaron en la experiencia formativa que se presenta, son recién ingresados a la 

Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo, en la licenciatura de Administración y Gestión Empresarial. 

Participaron 117 aprendientes, divididos en 4 grupos, en el curso propedéutico denominado “herramientas de 

aprendizaje”, con una duración de 20 horas, para cada grupo. Este espacio formativo comenzó en la segunda semana 

del pasado mes de agosto y concluyó a finales del mencionado mes. Se desarrollo en la modalidad a distancia, con 

interacciones sincrónicas y actividades de aprendizaje asincrónicas. Se empleó la plataforma de Classroom de 

Google, donde están anidadas las producciones de aprendizaje.  

La pregunta general de investigación es: ¿Cuál es la manera didáctica para que el estudiantado, haga un uso 

estratégico y efectivo de la IA, en sus procesos de aprendizaje? 

En cuanto a las preguntas específicas, se tienen: ¿De qué forma el estudiantado puede acercarse la IA para 

la elaboración de productos de aprendizaje de diferentes metodologías? ¿Cómo puede el estudiantado reconocer 

aspectos a mejorar en el empleo de la IA, durante su aprendizaje? 

El objetivo general, es: Lograr que el estudiantado, a través de acciones y recursos, haga un uso regulado de 

la IA para aprender  

En tanto que objetivos específicos, son: Identificar la forma en que el estudiantado se acerca a la IA, para 

elaborar productos de aprendizaje, según diferentes metodologías; Reconocer los procedimientos que siguen los 

estudiantes para reflexionar el empleo de la IA, para aprender 

El supuesto que se manejó es que el diseño didáctico en el que el chatGTP sería usado como una 

herramienta más en diferentes metodologías de aprendizaje, podría llevar al estudiantado al uso reflexivo y 

estratégico de esta aplicación, de tal manera que hubiera efectividad en el aprendizaje. 

 

Metodología 

La indagación se basó en la etnografía educativa. Se recurrió a las encuestas, a los registros de experiencias 

en libretas de aprendizaje de los sujetos de estudio, que también fueron de formación, así como a la observación 

participante. Hay que destacar que estos insumos tuvieron un doble uso, como dispositivo de formación y de 

investigación. 

Para la propuesta didáctica se recurrió al socioconstructivismo, a la pedagogía dialógica (Oliveira & 

Gomes, 2016) y a un modelo de formación interestructurante (De Zubiría, 2006). La posición epistemológica fue 

comprensiva, bajo una perspectiva de creación de conocimiento abierta, flexible y en constante construcción, que 

puede rayar en lo caórdico.  

 

Resultados 

En las primeras interacciones con el estudiantado, se trató de que visibilizaran sus puntos de partida para el 

desarrollo de habilidades y elaboración de conocimientos con respecto al saber aprender a aprender. Lo anterior con 

la intención de que fuera una base para que se aproximaran a plantear un plan de aprendizaje. Para ello se recurrió a 

3 encuestas de elaboración propia. Una de ellas tuvo que ver con el uso de herramientas digitales para el aprendizaje, 

incluyendo la IA; otra se centró en la percepción de su autonomía y cooperación para el aprendizaje; y una más se 

orientó al uso de la libreta para el aprendizaje. Se dialogó con los aprendientes para que se hicieran una 

interpretación de los resultados arrojados por los instrumentos ya mencionados. En parte estas cuantificaciones, 

reflejaron sus creencias explicitas de aprendizaje, es decir lo declarativo, y que no necesariamente tiene congruencia 

con lo hecho, o lo implícito. 

Para la elaboración de los diferentes productos de aprendizaje, se dialogó con el estudiantado para que se 

convenciera de que emplearan la IA. También se acordó con ellos que hicieran registro de ello. Si bien al inicio del 

curso, el 43,8 % del estudiantado universitario, decía haber usado IA para aprender y el 45,5 %, haber recibido una 

formación explícita para usarla; al final el 90,7 %, dijo sentirse satisfecho de la manera en que aprendió con ayuda 

de la IA. 

También se dieron razones didácticas para que el estudiantado repensara y planteara el uso de la libreta 

como instrumento de aprendizaje. Al principio del curso, el 37,6 %, dijo estar de acuerdo en que en la libreta debería 

estar fundamentalmente lo que pensaba el profesor, mientras que el 62,4 % coincidió en que debería haber 

principalmente ideas genuinas del que aprende. En cuanto a la revisión de las anotaciones, el 27,5 %, coincidió en 
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que debe ser a petición del docente, y el 72,6 % estuvo de acuerdo en debería ser, según las necesidades e intereses 

de los propios estudiantes. 

Se acordó con los estudiantes que el aprendizaje se viviera a través de un plan de aprendizaje, cuyo objeto 

central de aprendizaje fuera el propio aprendizaje. Se abundó en la idea de que, en cada curso de su formación 

profesional, podrían formular un plan para aprender por propia iniciativa o por solicitud del docente a cargo, pero 

siempre imprimiendo su singularidad.  Ello les permitiría tener autonomía en el aprendizaje, que no significa 

individualismo o ser autodidacta,  sino más bien una relación horizontal con el profesor, (Gutiérrez, 2020). También 

se les ayudó a considerar que los procesos de aprendizaje van de la mano con los estilos de enseñanza docente, que 

pueden ser entre excesivamente cerrados o rígidos, rayando en lo vertical, o altamente flexibles y abiertos, dejando 

casi todo a elección de los aprendientes. Se mencionó que lo ideal es que hubiera equilibrios entre profesor y 

estudiante, y se pensará más en una construcción conjunta del conocimiento. 

Este plan consideró objetivos, propósitos, metodologías, recursos y producciones de aprendizaje. Se 

propusieron 4 metodologías, a saber, la búsqueda y manejo de información documental, la etnografía como 

metodología de aprendizaje, la construcción y solución de problemas y la composición de textos, con el fin de lograr 

los objetivos de aprendizaje. Para cerrar el curso, se llevó una reflexión de cómo se vivió el aprendizaje, donde el 

83,5 % de los participantes dijeron haber logrado sus objetivos de aprendizaje; y el 81,4% declaro que le agradó la 

manera en que vivió su plan de aprendizaje. 

Para la elaboración del plan de aprendizaje, se tuvo el siguiente punto de partida. El 54,9 % del 

estudiantado estuvo de acuerdo en que generalmente, en el aprendizaje escolar decide qué aprender; el 69,0 %, dijo 

que decide cómo va a aprender; en tanto que el 77,0 % coincidió en que las producciones de aprendizaje que 

regularmente realiza corresponden a sus necesidades e intereses; un 85,8 % dijo saber reconocer sus errores de 

aprendizaje; y el 72,6 % indicó que es capaz de corregir sus equívocos. 

Si bien el diseño del plan de aprendizaje, fue de manera individual, las producciones fueron realizadas de 

manera cooperativa (Rivadeneira & Silva, 2017). En el punto de partida del curso, el 79,6 % del estudiantado dijo 

saber identificar cuando alguien tiene dificultades para el aprendizaje; el 87,6 %, dijo ayudar a aquellos que tienen 

dificultades para aprender; y el 77,9 % dijo que solicita ayuda a otros, ante sus dificultades para aprender. En la 

reflexión final, el 91,8 %de los estudiantes dijo haber logrado ayudar a sus compañeros a resolver sus dificultades de 

aprendizaje; y el 83,5 % coincidió en que sus compañeros lo ayudaron significativamente. 

En la elaboración del plan de aprendizaje, se modeló a los aprendientes el uso de la IA, desde crear la 

cuenta, hasta la manera de poder ir dialogando con esta inteligencia a fin de obtener una serie de ideas escritas que 

ayudaran a satisfacer necesidades e intereses. Por ejemplo, en la sesión sincrónica en línea, se presentó en pantalla la 

manera de dialogar con el chatGTP, para indicarle que diera ejemplos de objetivos de aprendizaje. Se leyeron estos 

y, a través de preguntas, se llevó al estudiantado a inferir y decidir cuáles respondían a sus necesidades e intereses. 

El plan, como producto de aprendizaje, fue entregado por el 99,9 % de los aprendientes. 

Con relación a las metodologías, se conversó con los estudiantes para que comprendieran que éstas, son 

flexibles, es decir que se pueden ajustar al objeto de aprendizaje que se tenga en un curso determinado, que es 

posible suprimir algunas actividades, pero otras no tanto sino dejaría de ser una metodología. Igual se les hizo 

mención de que se podían adicionar acciones y producciones, sin que se perdieran sus características (Castañeda, 

2011). Se abundó en la idea de que, si bien hay planteamientos teóricos sobre las metodologías, estas se viven 

singularmente y que cada estudiante, tendrá una manera muy singular de vivir una metodología de aprendizaje, 

parecida a la de otros, pero no igual. 

En la metodología de búsqueda y manejo de información documental, se modeló cómo usar la IA, para 

seguir un protocolo que ayude a identificar si la información es fidedigna, y así saber identificar la información falsa 

(Gómez & Ramos, 2017). El tema bajo el cual hicieron la búsqueda, tuvo que ver con información relativa a las 

empresas. Se les pidió que una vez que confirmaran la confiabilidad de las fuentes, hicieran resúmenes y cuadros 

comparativos. En la sesión sincrónica, se recuperó la experiencia con esta metodología, el uso del chatGTP, así 

como de haber colaborado. El 99,9 % de los estudiantes entregaron sus producciones. 

La siguiente metodología que se presentó, fue la de composición textual (Cedeño & Hidalgo, 2021). Se le 

expuso al estudiantado universitario los procesos de planificación del texto a comunicar, la revisión y corrección y el 

uso social del texto final. Se mencionó que no sólo hay texto escritos, sino también orales y/o actuados. Se les 

modeló cómo usar la IA para crear objetivos e ideas para comunicar, así como en la identificación de errores.  Se les 

propuso la composición de un texto escrito, organizados en equipos de trabajo, cuyo tema sería el aprender a 

aprender y que podían tomar como base sus experiencias previas. El 99,9 % de los participantes entregó su trabajo. 

La siguiente metodología que se trabajó, fue la de construcción y solución de problemas (Valderrama & 

Castaño, 2017). Se les dio a conocer las características de la elaboración de un problema de conocimiento, el 

planteamiento de soluciones y su revisión para identificar su sentido ético, así como el proceso de la implementación 
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de la solución y valoración y difusión de los resultados. En todos los puntos antes mencionados, se modeló el uso 

del chatGTP. El estudiantado entregó, el 99.8 %, una aproximación a plantear un problema con relación al campo 

empresarial y a proponer soluciones con sentido ético, con apoyo de la IA. No se pudo llegar a los demás puntos de 

esta metodología por las características del curso. 

La última metodología que se abordó fue la etnografía como aprendizaje (Merlinsky, 2006).  Se expuso al 

alumnado las características del método etnográfico, sus objetivos y herramientas. Se les dijo que, al usarla para 

aprender, no serían etnógrafos, sino más bien el método etnográfico, sería uno de aprendizaje.  Primero se modeló al 

estudiantado el uso de la IA, luego ellos se apoyan de ella para el diseño de los instrumentos y la elaboración del 

texto de reporte de campo. El 99,8 %, entregó la producción. 

 

Conclusiones 

De acuerdo con los resultados mostrados, se puede dar cuenta de una sistematización del proceso didáctico 

para hacer de la IA, una herramienta de aprendizaje en la formación de estudiantado de nivel superior. El primero 

punto recaería en la bondad formativa de que los aprendientes visibilicen sus habilidades y conocimientos previos 

sobre esta herramienta; lo anterior supondría entrar en un primer acercamiento crítico y ético de su uso, es decir que 

su empleo se centre en el desarrollo de la persona y no en la realización del producto de aprendizaje; después podría 

venir una recapitulación de su uso técnico; luego vendría la parte de si usar la IA para empezar a hacer la tarea y/o 

confirmar la viabilidad los avances que se hacen solo con la inteligencia biológica, en esta parte podría haber un 

recursividad, es decir utilizar tantas veces sea necesaria la herramienta hasta que queden satisfechas las necesidades 

e intereses de aprendizaje, es análogo, como el artista, por ejemplo, el escultor, golpea con el mazo, el cincel para 

dar forma a su obra. Finalmente vendría una parte reflexiva del empleo de esta herramienta, es decir si la manera en 

que se ocupo la IA, ayudó a ser mejor en el aprendizaje. Estos puntos sucesivos que se han mencionado, no deben 

ser tomados literalmente y seguirse al puede la letra. Puede haber otros puntos y otro orden, depende del área de 

conocimiento y de las capacidades y habilidades del profesorado y del propio estudiantado.  Otro hallazgo de 

relevancia es el registrar, revisar y reflexionar constantemente las notas de la experiencia de uso de la IA, ello dio 

pausa para la regulación cognitiva. En las participaciones y en sus producciones escritas, el estudiantado sostenía 

que la IA, no hacía por sí misma la tarea de aprendizaje, pero si ayudaba a hacerlo. Se convino que podría haber un 

equilibrio, depender de la herramienta borraría la singularidad de aprendizaje y creatividad de cada estudiante, 

despreciar la herramienta podría influir en no desarrollar las habilidades de aprendizaje, pero usarla con sentido ético 

y vigilando que acercará a satisfacer las necesidades e intereses de aprendizaje, podría ayudar al desarrollo propio. 

Los resultados dan pistas para que otros formadores puedan seguir elaborando didácticas para el uso escolar de la 

IA, en la elaboración de conocimiento en diferentes disciplinas. Las metodologías podrían variar también en función 

de estilos de enseñanza y de aprendizaje de los aprendientes, y de las características del conocimiento a crear. En 

términos generales se acepta el supuesto que se planteó al arranque de la investigación. 

 

Limitaciones 

La experiencia formativa, apenas duró 20 horas de interacción con los aprendientes, y el objeto de 

aprendizaje fue el propio aprendizaje. Quizá con más tiempo de interacción y uso del chatGTP, se pudieron realizar 

otros ejercicios de sistematizar el empleo de esta herramienta. Sólo se uso una aplicación de IA, y existen otras con 

diferentes características y posibilidades. La interacción formativa, fue en entorno digital, tal vez en otras 

modalidades de formación como la presencial y la híbrida, haya otras singularidades. 

 

Recomendaciones 

Sería importante hacer análisis e interpretaciones de procesos de aprendizaje, apoyados en IA, que tengan 

otros objetos de aprendizaje dentro de las ciencias sociales y humanidades y las denominadas ciencias exactas o de 

la salud, entre otras, para tener un panorama más amplio sobre la trascendencia de esta herramienta. Es deseable que 

se den estudios donde haya mayor tiempo de registro y análisis de uso de la IA, por ejemplo, durante todo el trayecto 

formativo profesional. Se invita a la comunidad de investigación, a que explore y compare el uso de diferentes 

aplicaciones de IA, para el aprendizaje. 
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Apéndice 

Encuestas que se usaron en la investigación. 

Uso de herramientas digitales para el aprendizaje. Respuestas cerradas a Sí o No 

• ¿Usualmente recurres a aplicaciones digitales para lograr aprendizajes? 

• ¿Consideras que tienes un buen dominio de las aplicaciones a las que recurres para aprender? 

• Tu aprendizaje para usar aplicaciones para aprender, ¿fue fundamentalmente autónomo? 

• ¿Has empleado inteligencia artificial para resolver actividades de aprendizaje? 

• ¿Alguna vez has recibido una instrucción directa de tus profesores para usar inteligencia artificial para 

hacer actividades de aprendizaje? 

Autonomía y cooperación para el aprendizaje. Respuestas cerradas a Sí o No 

• En la escuela, ¿generalmente decides qué quieres aprender? 

• Usualmente, ¿estableces la manera en que vas a lograr aprender? 

• Por lo regular, ¿haces producciones de aprendizaje según tus habilidades e intereses? 

• ¿Es frecuente que identifiques tus errores en el aprendizaje? 

• ¿Tienes facilidad para corregir tus errores en el aprendizaje? 

• ¿Muchas veces reconoces cuando alguien tiene dificultades para el aprendizaje? 

• ¿Por lo regular ayudas a quienes tienen dificultades para el aprendizaje? 

• ¿Sueles pedir ayuda para resolver tus dificultades de aprendizaje? 

Libreta de toma de notas 

• Lo que debe de estar anotado fundamentalmente en una libreta de aprendizaje escolar es: 

Las ideas que menciona el profesor  

Las ideas auténticas generadas por el alumno 

• Las anotaciones en libreta se deben de revisar: 

Cada que lo indique el profesor 

Según las necesidades e intereses de aprendizaje del alumno 
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