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PRÓLOGO 

 

La labor docente en los últimos dos años, ha dado un cambio radical como 
consecuencia de la situación sanitaria global que aún seguimos enfrentando.  Los 
académicos universitarios conscientes de su responsabilidad social como 
favorecedores de aprendizaje significativo en sus estudiantes, se han dado a la 
tarea de diversificar las estrategias didácticas de manera tal que puedan motivar a 
sus estudiantes a continuar su camino de aprendizaje de los contenidos de los 
programas de estudios, y a la vez favorecer el aprendizaje autónomo para que los 
estudiantes sean generadores de su propio conocimiento.   

Esta labor académica es de suma importancia ya que, de acuerdo a la Encuesta 
para la Medición del Impacto COVID-19 en la Educación (ECOVID-ED 2020) llevada 
a cabo por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mas de dos millones de 
estudiantes no continuaron sus estudios en alguno de los niveles educativos de 
nuestro país. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad como académicos 
comprometidos, buscar mecanismos, herramientas y estrategias posibles que 
favorezcan en primer lugar el aprendizaje autónomo y en segundo lugar la 
generación de aprendizaje significativo para que los estudiantes, encuentren un 
verdadero motivo para continuar sus estudios y visionen el integrarse en un futuro 
cercano al mundo laboral de manera responsable y favorecer así a la construcción 
de una mejor sociedad. 

Este libro, presenta de manera clara y ejemplificada, todas esas estrategas 
didácticas que académicos universitarios han implementado durante el último año 
escolar y que con cuya implementación han obtenido resultados favorables en la 
generación de aprendizaje significativo, por lo que considero será de gran utilidad 
para aquellos académicos deseosos de encontrar estrategias que se apeguen a su 
práctica docentes pudiendo así contribuir al proceso de enseñanza-aprendizaje de 
sus estudiantes. 

 
 

MELCHOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este libro está dirigido a académicos interesados en mejorar su práctica docente y 
quienes se han visto en la necesidad de adaptar ésta a la nueva normalidad 
educativa caracterizada por las necesidades cambiantes del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Los educadores deben encontrar formas de adaptar sus 
estrategias de enseñanza para cumplir con estos cambios. Las estrategias de 
enseñanza innovadoras son un elemento clave en este proceso porque pueden 
ayudar a los educadores a involucrar mejor a los estudiantes y brindarles una 
experiencia de aprendizaje diferente. Los métodos de instrucción modernos deben 
basarse en los hallazgos de la investigación que han sido probados y probados 
como efectivos en las aulas de todo el país, sin embargo, muchas veces estas 
innovaciones permanecen aisladas dentro de las propias aulas o cuando mucho 
dentro de las instituciones educativas. 

Para hacer frente a este nuevo reto educativo, en este libro se presentan por medio 
de 38 capítulos, una serie de estrategias didácticas y experiencias docentes, a 
través de las cuales se fomenta el aprendizaje significativo y el aprendizaje 
autónomo en los estudiantes favoreciendo así el pensamiento crítico y la 
responsabilidad social en el futuro profesionista. Uno de los temas aquí presentados 
es el fomento de la cultura ambiental desde el aula de clases, tema que, durante las 
últimas décadas, ha sido tema de preocupación tanto en el ámbito público como en 
el privado por los efectos negativos que la falta de conciencia ambiental tiene en 
nuestro medio ambiente. Esta falta de conciencia, ha llevado a una mayor demanda 
de educación ambiental en la educación superior para lo cual se han llevado a cabo 
proyectos de investigación sobre los efectos de la educación ambiental en varios 
temas sociales, desde la participación de la comunidad hasta el desarrollo 
sostenible. 

Otros de los temas aquí planteados son el modelo híbrido, las estrategias 
pedagógicas virtuales, la importancia de las TIC en la docencia, la inteligencia 
artificial, las herramientas digitales y las bitácoras virtuales en el fomento del 
aprendizaje significativo. Temas por demás relevantes ya que si bien el uso de la 
tecnología en la educación se ha agregado a la educación desde hace algún tiempo, 
su incorporación a los modelos y prácticas de instrucción tradicionales solo está 
cobrando impulso recientemente. El modelo híbrido es un enfoque para este 
panorama cambiante que integra las nuevas tecnologías con los paradigmas 
educativos existentes y, al mismo tiempo, aborda cómo los estudiantes aprenden 
mejor al participar en actividades significativas. Aunque las estrategias pedagógicas 
virtuales se han vuelto cada vez más populares entre los educadores debido a su 
capacidad para brindar oportunidades de aprendizaje personalizado, es importante 
compartir los casos prácticos en los que estas estrategias resultan exitosas para los 
estudiantes. Aunado a esto, también se presentan en los capítulos de este libro, 
experiencias docentes con el uso de  herramientas digitales y las bitácoras virtuales 
como medios para fomentar habilidades como son la lectura y la redacción de 
textos.  
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Esta obra igualmente, destaca en uno de sus capítulos, la importancia de la 
formación docente y psicopedagógica como una de las herramientas más 
importantes que utilizan los docentes para desarrollar sus habilidades y ayudar a 
los estudiantes a alcanzar sus metas educativas. La formación psicopedagógica 
fortalece las habilidades propias del maestro, mejora el ajuste de los estudiantes al 
proceso de aprendizaje y los ayudar a alcanzar su potencial académico 
promoviendo su crecimiento intelectual y desarrollando sus habilidades.  

Tema por demás relevante dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje es la 
evaluación del aprendizaje y en esta obra es abordado a través de un proyecto de 
investigación específicamente para la Licenciatura en Médico Cirujano en la UJAT, 
en el cual se destacan todos los actores y los factores que intervienen en la 
evaluación del aprendizaje y se plantean propuestas interesantes que podrías 
adaptarse a cada plan de estudios con el fin de potenciar la adquisición de 
conocimiento significativo en los estudiantes a través de evaluaciones reales y 
pertinentes que les proporcionen una retroalimentación útil que los ayude a 
reflexionar acerca de sus debilidades y a identificar sus fortalezas.  
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El cuidado del ambiente: obligación de todos 
 

Gladys Elena Mateos Gutiérrez 
Domenica Reyes Morales 

 
 

RESUMEN 

Debido al notorio problema de contaminación que existe en el mundo entero, 
aparece con mayor frecuencia el término educación ambiental, tema de suma 
importancia en la actualidad y que no debe ser ignorado.  El objetivo principal de 
este trabajo de tipo documental, es dar a conocer qué es la educación ambiental, 
de donde proviene este término y en definitiva resaltar la relevancia que tiene 
tomando en cuenta cada aspecto que deriva de este término. En ese sentido, es 
importante resaltar que el suelo es uno de los medios naturales más afectados ya 
que cada vez se contamina más y más con los desechos que la población acumula, 
la tala de árboles y las sustancias químicas entre otros aspectos, es por ello que, 
en este trabajo, se le dará especial importancia al cuidado del suelo.  Una forma de 
contribuir ello, es aprender a cuidar a la flora y a la fauna realizando tareas como la 
siembra de árboles y el cuidado de los ya existentes, considerando que estas tareas 
deben ser llevadas a cabo desde la infancia promovidas desde casa y desde la 
escuela, para que de esa manera los niños crezcan siendo conscientes de la 
importancia del cuidado del medio ambiente para la vida diaria. 

 
 

PALABRAS CLAVE 

Contaminación, población, producción, flora, fauna 

 
 
INTRODUCCIÓN 

El nacimiento de la pedagogía del medio ambiente podemos ubicarlo en los años 
sesenta cuando se empieza a tomar una mayor conciencia de la necesidad de 
proteger el medio ambiente (Marcos, 2010). Y ello ante la vista del derroche de 
recursos naturales y ante otros perjuicios observados, ocasionados por un modelo 
de desarrollo que no ve límites en su crecimiento. Hasta entonces, existía 
únicamente la preocupación de dominar la Naturaleza al servicio del desarrollo 
económico, en los años sesenta esto cambia: se comienza a pedir de la escuela 
una educación "en relación con el medio ambiente" destinada a sensibilizar a las 
personas ante los peligros que amenazan nuestro medio de vida y a motivar el 
desarrollo de medidas protectoras (Marcos, 2010). El vocablo educación ambiental 
debería ser uno de los términos más mencionados durante la vida cotidiana, laboral, 
educativa y empresarial, porque esto debe ser escuchado y aplicado por toda la 
población durante el día a día para evitar prolongar aún más el problema. En este 
trabajo se resaltará la relevancia y el impacto de la educación ambiental para el 
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mundo globalizado en el que vivimos y que todas las acciones que hagamos en 
contra del medio ambiente causarán un gran impacto para todas las personas.  

 

 

DESARROLLO 

La educación ambiental es útil para formar ideas claras de lo que debe de realizarse 
o lo que se tiene en práctica, esta temática es una de las más importantes en la 
actualidad pues gracias a esta se pueden tomar medidas para concientizar a la 
población y poder realizar o iniciar un cambio en las áreas en las que ahora se ven 
afectadas por la falta de este tema. La educación ambiental debe contribuir y 
conllevar pensamientos y nuevas formas de vivir en la sociedad, para poder 
aplicarlas, lamentablemente, aunque mucho se ha dicho, poco se ha hecho. Los 
resultados no son los esperados.   

La formación en apoyo a la educación ambiental (Terrón, 2019). Márquez et al., 
(2021) señala que desde finales de los años 60´s del siglo pasado la problemática 
ambiental irrumpe en los escenarios científicos, educativos y sociales como una 
cuestión prioritaria, debe ser aprendida y aprehendida por la población total, 
independientemente de sectores, edades y afiliaciones políticas. Debe ser 
enseñada como un valor más, aprender desde casa a dejar la basura en su lugar, 
tratar de separar la basura en orgánica e inorgánica, cuidar mucho más el agua, 
tratar de ahorrar energía eléctrica, no quemar los desechos y mucho menos 
desechar la basura en espacios como ríos, lagunas o arroyos. De igual forma se 
debe aprender a cuidar a la flora y la fauna y realizar tareas como la siembra de 
nuevos árboles, estas enseñanzas deben ser mostradas desde casa para que 
cuando los niños asistan a sus escuelas puedan realizar lo aprendido y crezcan 
respetando al medio ambiente. La tarea de la población mayor es forjar, mostrar y 
enseñar a las nuevas generaciones a realizar cada uno de los aspectos antes 
mencionado para que la educación ambiental pueda seguir avanzando y esta siga 
siendo implementada en las escuelas y esto sin duda es un avance mucho más 
grande para la población en los últimos años.  

Fomentar las cuestiones ambientalistas desde la academia viene a constituir una 
estrategia educativa que lleva a ambientalizar desde y con los centros educativos y 
la comunidad o contexto, para la obtención de un conocimiento. Se trata de 
establecer cambios que lleven a pensar ecológicamente en bienestar de nuestro 
ambiente y es que durante los últimos años el cuidado del ambiente ha despertado 
el interés de las organizaciones e individuos, uniendo esfuerzos (Matos et al., 2018; 
Salas, 2021) 

La educación ambiental ha jugado un papel muy importante en los últimos años, 
pues gracias a este factor la población ha tomado un poco más de conciencia 
conforme a lo mucho que comúnmente se contaminaba pues la población ya tiene 
el conocimiento de los cuidados, temáticas o problemas ambientales a los que hoy 
en día nos debemos enfrentar. La EA trae consigo componentes que han sido 
tomados para la implementación de esta misma y son los siguientes: 
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Tabla 1. Componentes de la educación ambiental 

 

Conciencia y sensibilidad Ante el ambiente y los desafíos ambientales. 

Conocimiento y entendimiento Del ambiente y los desafíos ambientales. 

Actitudes 
De preocupación por el ambiente y de motivación 
por mejorar o mantener la calidad ambiental. 

Habilidades 
Para identificar y contribuir a resolver los desafíos 
ambientales. 

Participación 
En actividades que contribuyan a resolver los 
desafíos ambientales.  

Fuente: (States, 2021) 

 
Gracias a estos componentes la población ha empezado a tomar medidas para 
frenar un poco la contaminación, el poner en práctica cada uno de estos 
componentes no significa que sea una tarea fácil pero cada día se intenta un poco 
más, la tarea a cumplir con el mejoramiento del cuidado del medio ambiente debe 
ser una de las más recurrentes en nuestro diario vivir y para recalcar esta enseñanza 
se necesita de líderes y sobre todo de empresas que empiecen a cambiar su 
manera de producir para evitar la contaminación pues a su vez esto también 
repercute en el cambio climático y las consecuencias serán desfavorables para la 
humanidad. Calixto (2021) señala que un educador ambiental en su hacer y 
quehacer diario desarrolla un conjunto de prácticas orientadas a diversos propósitos 
como son comunicar, informar y capacitar a fin de generar cambios en el 
comportamiento.  

En el ámbito institucional, vemos cómo la Secretaría de Medio Ambiente del 
gobierno de la Ciudad de México, a través de la dirección general de Bosques 
urbanos y educación ambiental, lleva a cabo programas educativos en espacios 
públicos que pueden constituirse en acciones potenciales para promover la 
discusión, reflexión, intercambio y participación sobre el tema del cambio climático; 
al igual que los centros de educación ambiental con los que cuenta, los que pueden 
atender una diversidad de grupos sociales, con distintas condiciones de riesgo y 
vulnerabilidad. Estos espacios educativos pueden dar la pauta para que se 
favorezcan nuevas formas de participación ciudadana frente al problema del cambio 
climático en nuestra ciudad, de ahí la importancia de dirigir su atención a las 
actividades educativas y de comunicación ambiental donde se busque una mayor 
comprensión del problema y se definan nuevos acercamientos y abordajes sobre el 
mismo (Arias, 2019).  
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CONCLUSIÓN 

La educación ambiental debe ser fomentada a toda la población por personas o 
instituciones que tengan la autoridad de llevar a cabo acciones concretas a través 
de distintos medios y en escuelas, empresas y sitios públicos. Es un término que 
debe ser respetado, pero también afirmado en cualquier estancia de nuestro diario 
vivir, pues gracias a la educación ambiental se puede crear conciencia en todos los 
seres humanos de lo importante que es cuidar la flora y la fauna, el agua, del suelo, 
el aire, etc. Una vez que los seres humanos hayan creado conciencia del daño que 
la población le ha causado durante tantos años al medio ambiente, pero que gracias 
a esta importante educación se puede evitar para que las nuevas generaciones 
puedan crecer cuidando de lo que aún tenemos el privilegio de tener y que se puede 
conservar durante más tiempo si se toman las medidas necesarias para poder 
hacerlo, no es una tarea con características fáciles pero lo importante es que la EA 
pueda implementarse como un valor para que pueda ser tomado de la mejor manera 
y pueda implementarse, con la ayuda de este factor se podrá evitar mucho de lo 
que ahora existe y no se debe evitar inclusivamente gracias a los cambios que esta 
implementa se podrá frenar las consecuencias que el cambio climático trae consigo 
ya que aún se está a tiempo de tomar conciencia y mejorar lo que se ha hecho mal 
durante los últimos años.  

Es necesario tener presente que este planeta habitado por humanos está sometido 
a una creciente presión, pronto según reportes de los organismos internacionales, 
será insuficiente la producción de alimentos. Es urgente actuar. La educación 
ambiental cada día juega un rol importante en la vida de los seres vivos. 

 
 

PROPUESTAS 

Durante el desarrollo de este trabajo, se recopiló información relevante en relación 
a la importancia de adoptar una educación ambiental a nivel global y además 
adoptarla desde los primeros años de vida para de esa manera llegue a ser parte 
de nuestra vida de nuestra vida y que todas nuestras acciones relacionadas con el 
medio ambiente sean amigables con este.  

Propuestas concretas, medibles y alcanzables pueden llegar a convertirse en 
acciones permanentes que de acuerdo a cada comunidad y contexto especifico, 
coadyuven a la promoción y apropiación de una cultura ambiental efectiva.  Algunas 
de estas propuestas son las que a continuación se enumeran: 

• Que instituciones educativas y autoridades de gobierno lleven a cabo 
campañas de información sobre la educación ambiental en centros 
públicos, acompañadas de talleres en los que participen miembros de la 
comunidad con actividades que los identifiquen con los beneficios de 
acciones a favor del medio ambiente. 

• Que actores con autoridad organicen campañas para plantar al menos dos 
árboles en un año por cada integrante de la familia. 
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• Que organizaciones de acuerdo con la comunidad, vigilen que no haya tala 
de árboles sin los permisos respectivos.  

• Que se implemente campañas permanentes para cuidar el agua y de igual 
manera, campañas que inviten a la población en general reporten fugas de 
agua ante las autoridades competentes y que estén al tanto hasta que esta 
sea reparada. 

• Que las autoridades educativas implemente dentro de sus planes de estudio 
la cultura ambiental desde los primeros años de estudio. 

• Promover los centros recolectores de plástico, vidrio, papel y todo material 
reciclable. 

• Realizar campañas permanentes de limpieza y plantación de árboles en las 
escuelas. 
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RESUMEN 

La Declaración de Estocolmo de 1972, marca el inicio de la labor educativa para la 
conservación y protección del medio ambiente a nivel global en toda su dimensión 
humana. A cinco décadas de su conmemoración, en México, las universidades han 
implementado en las currículas de sus planes y programas de estudio, materias de 
contenido ambiental en donde el educador ambiental ha implementado teorías, 
métodos y técnicas diversas en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 
educación ambiental, para la formación de una cultura de valoración y conciencia 
ecológica. El trabajo teórico descriptivo, se sustenta en las teorías de la educación 
ambiental, de la sustentabilidad y del aprendizaje situado, como sustento de la 
enseñanza aprendizaje de la educación ambiental en el ámbito superior. Tiene 
como objetivo resaltar la importancia de la metodología de aprendizaje situado en 
el proceso de enseñanza aprendizaje por parte de los educadores ambientales, en 
la formación de los estudiantes. Los educadores ambientales se auxilian de teorías 

educativas constructivistas; las cuales les dotan de herramientas para trabajar en su 
práctica docente con metodologías para la interacción de situaciones reales del 
entorno, en la atención de problemáticas socio ambientales, en donde aprender y 
hacer son acciones inseparables y los estudiantes se desarrollan en un contexto 
para el aprendizaje. Desempeñarse en problemas reales del contexto local, motiva 
a los estudiantes en la aplicación de sus conocimientos, actitudes y habilidades para 
trabajar a favor de las colectividades en la búsqueda de soluciones para los 
problemas y la gestión adecuada los recursos naturales. De esta manera las 
universidades impactan en beneficio social y de la sostenibilidad. 

 
 

PALABRAS CLAVE 

Educación ambiental, enseñanza-aprendizaje, aprendizaje situado, desarrollo 
sustentable, educación superior 

 
 

INTRODUCCIÓN 

Han transcurrido cincuenta años de la primera gran Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, celebrada en Estocolmo Suecia el 5 y 6 
de junio de 1972, de carácter declarativo, emitió un diagnóstico de los problemas 
ambientales más acuciantes, produciendo un texto de 26 principios, que sentaron 
las bases aplicables a nivel internacional del comportamiento que los pueblos deben 
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observar en la preservación del medio ambiente, conocida como la Declaración de 
Estocolmo (López y Ferro, 2012, pp. 54-55). La investigación tiene como objetivo 
revisar el desarrollo de la educación ambiental en México, a partir de su 
promulgación, en las políticas públicas, la legislación, así como en los instrumentos 
internacionales y nacionales. Con la finalidad de resaltar la importancia de incidir 
como educadores ambientales en el ámbito de la educación superior, en el proceso 
enseñanza aprendizaje sobre la responsabilidad social para la conservación y 
protección del medio ambiente, partiendo de los métodos y técnicas de la teoría del 
aprendizaje situado. El incremento de los problemas socio ambientales como la 
erosión de la tierra, la pérdida de la diversidad biológica, la sobrepoblación, el 
cambio climático y la crisis humanitaria en materia de salud ponen en riesgo la 
conservación de los recursos naturales y la sobrevivencia humana, de ahí el desafío 
de la educación superior de formar a los estudiantes para la realización de acciones 
dirigidas a la protección del medio ambiente en beneficio social. 

 
 

DESARROLLO 

En el año de 1972 se celebró la primera gran Conferencia de Naciones Unidas sobre 
el Medio Humano, en Estocolmo, Suecia, una congregación multilateral entre 
naciones, de la cual surgió la Declaración de Estocolmo (López y Ferro, 2006), un 
texto de 26 principios comunes a los pueblos del mundo, de inspiración y guía para 
preservar y mejorar el medio humano. El principio 19 proclama: Es indispensable 
una labor de educación en cuestiones ambientales dirigida tanto a jóvenes como 
adultos y que preste la debida atención al sector de la población menos privilegiado, 
para ensanchar las bases de una opinión pública bien informada y de una conducta 
de los individuos, de las empresas y de las colectividades inspirada en el sentido de 
su responsabilidad en cuanto a la protección y mejoramiento del medio en toda su 
dimensión humana. Es también esencial que los medios de comunicación de masas 
eviten contribuir al deterioro del medio humano y difundan, por el contrario, 
información de carácter educativo  y la necesidad de protegerlo y mejorarlo, a fin de 
que el hombre pueda desarrollarse en todos los aspectos (SEMARNAT, 2008).  

En la Carta de Belgrado de 1975, quedo asentada la meta de la educación ambiental 
“formar una población mundial consciente y preocupada con el medio ambiente y 
con los problemas asociados, que tenga conocimiento, aptitud, actitud, motivación 
y compromiso para trabajar individual y colectivamente en la búsqueda de 
soluciones para los problemas existentes y para prevenir nuevos.” (Lara, 2021). Dos 
años después bajo el auspicio de la UNESCO, en 1977 la primera Conferencia 
Intergubernamental de Educación Ambiental celebrada en Georgia, adoptó la 
Declaración de Tbilisi, en la cual se establecieron como objetivos para la educación 
ambiental, adquirir el conocimiento, valores, actitudes, compromiso y habilidades 
para proteger y mejorar el medio ambiente y crear nuevos patrones de 
comportamiento hacia el medio ambiente (SEMARNAT, 2021). 
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La investigación se sustenta en las teorías de la educación ambiental, de la 
sustentabilidad y del aprendizaje situado, como sustento de la enseñanza 
aprendizaje, en donde aprender y hacer son acciones inseparables y los estudiantes 
se desarrollan en un contexto para el aprendizaje. 

La Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, creada por la ONU 
en 1983, con objeto de disminuir la pobreza, publico en 1987 el informe titulado 
“Nuestro Futuro Común” (Alfaro, et. al., 2001, p. 279) el cual definió al desarrollo 
sustentable, como el desarrollo económico que satisface las necesidades del 
presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer 
las propias (Sempere y Riechmann, 2004, p. 299). Surgió como un nuevo modelo 
de desarrollo pretendiendo armonizar, la protección del medio ambiente, el 
desarrollo social y el desarrollo económico. En la actualidad la teoría del desarrollo 
sustentable ha evolucionado a los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), 
objetivos mundiales adoptados por todos los estados miembros en 2015 para poner 
fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de 
paz y prosperidad para 2030 (PNUD, 2021). 

Desde hace más de cuatro décadas la educación ambiental se observaba como un 
proceso permanente que debía dar respuesta a la crisis civilizatoria que afecta al 
planeta, y en la cual deben converger todas las áreas del conocimiento que 
contribuyen a comprender las relaciones que, a través de su historia, los seres 
humanos han establecido con su medio ambiente (SEMARNAT, 2021). 

El año 2005 representó el inicio del Decenio de las Naciones Unidas de la Educación 
para el Desarrollo Sustentable (EDS). En México, fue durante el segundo Congreso 
Iberoamericano de Educación Ambiental en Jalisco, que se iniciaron las discusiones 
en torno al devenir y compromiso de la educación ambiental, fueron muchos y muy 
diversos los eventos y espacios internacionales y regionales donde ambos temas, 
la educación y el desarrollo sustentable fueron analizados (López, 2015, p.21).   

Uno de los principales retos de la educación actual es el desarrollo de la educación 
ambiental y su relación con el desarrollo sustentable. Es importante acudir a los 
procesos de enseñanza y aprendizaje para inculcar en las futuras generaciones la 
necesidad de manejar y gestionar de manera adecuada los recursos naturales. De 
esta manera la educación es la principal herramienta para el desarrollo sociocultural 
en busca de la preservación de los recursos naturales de una forma sostenible 
(Mesen, 2019, p. 188).  

En educación ambiental, el papel o la herramienta más importante lo juega el 
educador, ponente o facilitador, que en definitiva tiene a cargo la enseñanza e 
inculcación como tal del tema, este actúa como posibilitador intelectual, afectiva y 
moral a los alumnos, que en este caso proporciona la información y valores 
ambientales necesarios para crear al receptor una conciencia ecológica, 
permitiendo de esta forma un cambio de actitudes negativas para el entorno a otras 
que permitan el desarrollo sostenible, que al final van llevar a cabalidad los objetivos 
de la educación ambiental (Fresno, 2012). 
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La pandemia provocada por el Sars-cov-2 pone en evidencia que nos encontramos 
bastante lejos de los objetivos que propone a la educación ambiental como política 
pública para lograr los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) y en la toma de 
decisiones correctas en pro de la conservación biológica y de todas las formas de 
vida.  Problemas articulados a nivel planetario que ponen de manifiesto la fragilidad 
en los sistemas del desarrollo humano. 

El derecho al medio ambiente propicio para el desarrollo y bienestar de las 
personas, se introduce en México en el año de 1999, un derecho que ha 
evolucionado al reformarse en 2012 la Constitución General de la República y así 
otorgar a los mexicanos el derecho humano a un medio ambiente sano para su 
desarrollo y bienestar.  De igual manera la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente en su artículo 3, fracción XXXVIII nos da una definición de 
educación ambiental.  Así también la Ley General de Educación en su artículo 30, 
fracción XVI dispone: los contenidos de los planes y programas de estudio de la 
Educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los 
particulares, serán entre muchos otros contenidos, el de la educación ambiental 
para la sustentabilidad que integre el conocimiento de los conceptos y principios de 
las ciencias ambientales, el desarrollo sostenible, la prevención y combate del 
cambio climático, así como la generación de conciencia para la valoración del 
manejo, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales que garanticen 
la participación social en la protección ambiental.  

Las instituciones educativas son claves para la ejecución de las políticas públicas a 
través de la legislación, para la conservación, ya que por medio de esta se disponen 
los criterios, contenidos y directrices aplicar en todos los niveles educativos. En la 
práctica vemos que cada centro educativo diseña sus propias políticas 
institucionales, programas de estudio, proyectos y campañas para la formación y 
generación de la conciencia y cultura de cuidado, los cuales se realizan con 
recursos propios y la voluntad de los participantes. 

A lo largo de estos años se han diseñado programas, proyectos, acciones y 
materiales de educación ambiental para diferentes públicos, niños y jóvenes, 
mujeres, sectores productivos, funcionarios de gobierno. Muchos temas han sido 
incluidos en las agendas educativas: agua, aire, ecosistemas, energía, plástico, 
cambio climático, océanos y mares (Lara, 2021). 

En educacional ambiental no hay métodos específicos, debido a los múltiples 
grupos a los que va dirigida y a los objetivos que pretende alcanzar. Reconsiderando 
los educados que enumera la estrategia mundial para la conservación, podemos 
distribuirlos en cuatro grupos atendiendo a las técnicas didácticas en una educación 
no formal: legisladores, administradores y responsables del desarrollo, escolares y 
estudiantes y otros grupos (Fresno, 2012). 

Existe amplio consenso en aceptar que hay un indudable incremento de las 
iniciativas prácticas dirigidas a ambientalizar el currículo en la educación superior. 
Este hecho no es fortuito ni tampoco consecuencia de una moda efímera; detrás de 
él están el esfuerzo y el compromiso de miles de personas que conforman las 
comunidades universitarias. Las estrategias, objetivos y acciones son muy variados, 
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en buena medida porque dependen de contextos y políticas institucionales, de los 
estilos de las autoridades universitarias y de los perfiles y convicciones de quienes 
impulsan tales iniciativas. De ahí se desprende que no haya un abecé o un manual 
para ambientalizar el currículo, puesto que los proyectos se diseñan en respuesta a 
las características de los contextos particulares. No obstante, hace falta profundizar 
el ejercicio del intercambio de experiencias para identificar elementos clave que 
puedan ser compartidos (Reyéz, 2019, p.140). 

En las dos últimas décadas ha sido especialmente fecunda la aplicación de los 
conocimientos generados en la psicología de la educación al desarrollo de las 
didácticas específicas y, en especial, desde la perspectiva constructivista a la 
comprensión y modificación de los procesos de enseñanza-aprendizaje 
correspondientes a disciplinas como la biología, la física o la química (García, 1994). 

En el caso de la educación ambiental existe la tendencia de incorporar las 
propuestas de las teorías constructivistas para la construcción de una pedagogía y 
didáctica de la misma.  

Una de las teorías de aprendizaje empleadas en la práctica docente en el proceso 
enseñanza aprendizaje de la educación ambiental que permite el aprendizaje 
significativo de la responsabilidad social en la conservación y protección del medio 
ambiente, es la teoría del aprendizaje situado. 

Los especialistas sostienen que el conocimiento es situado, porque es parte y 
producto de la actividad, el contexto y la cultura en que se desarrolla y utiliza. De 
acuerdo con Baquero (2002), desde la perspectiva situada, situacional o 
contextualista, como le llama este autor, el aprendizaje debe comprenderse como 
un proceso multidimensional de apropiación cultural, pues se trata de una 
experiencia que involucra el pensamiento, la afectividad y la acción. Se destaca la 
importancia de la actividad y el contexto para el aprendizaje y se reconoce que el 
aprendizaje escolar es ante todo un proceso de enculturación mediante el cual los 
estudiantes se integran de manera gradual en una comunidad o cultura de prácticas 
sociales. En esta misma dirección, se comparte la idea de que aprender y hacer son 
acciones inseparables. En consecuencia, un principio nodal de este enfoque plantea 
que los alumnos (aprendices o novicios) deben aprender en el contexto pertinente 
(Díaz, 2006, p.19).  

“Es preponderante crear conciencia sobre como utilizar los recursos naturales, pero 
de manera sostenible y la principal herramienta para lograr esta tarea radica en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje con un énfasis en la educación ambiental.” 
(Mesen, 2019, p. 189). 

 
 

CONCLUSIÓN 

La reunión efectuada en Estocolmo, Suecia, hace cinco décadas, se encuentra 
próxima a celebrarse nuevamente, en junio de 2022, en la reunión Estocolmo+50. 
De la revisión realizada a partir de su publicación, vemos una importante evolución 
de la educación ambiental a nivel global. 
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En México debemos reflexionar sobre los métodos y las técnicas de la 
instrumentación didáctica a emplear en los procesos de enseñanza aprendizaje de 
las ciencias ambientales en educación superior, ámbito en el que se han 
desarrollado diversas pedagogías para la formación de los estudiantes sobre la 
importancia de la protección y conservación del medio ambiente. 

Si bien los temas sobre  educación ambiental y el desarrollo sostenible se estudian 
en las Instituciones de educación superior como parte de una formación trasversal, 
las universidades han ambientalizado curricularmente sus planes y programas de 
estudio; aun así no hay un consenso univoco para su inclusión en la curricula.  

La educación ambiental genera la adquisición no solo de conocimientos, sino de 
capacidades para la interacción de los estudiantes en contextos comunitarios y 
colectivos para desempeñarse como ciudadanos conscientes y responsables de las 
problemáticas locales. Si bien hay una diversidad de métodos en la enseñanza 
aprendizaje de la educación ambiental para la sustentabilidad, ante la complejidad 
de la crisis humanitaria global, se hace necesario incidir desde el trabajo en el aula 
en acciones dirigidas hacia los sectores sociales locales. 

En el ranking mundial México no tiene uno solo de los 17 objetivos del desarrollo 
sostenible logrados, se encuentra estancado y representa un desafío para la 
educación ambiental, particularmente después de la pandemia del COVID 19, en 
donde nos encontramos muy alejados de su cumplimiento. 

 
 

PROPUESTAS 

En los instrumentos internacionales encontramos que la educación ambiental tiene 
como objetivos la formación de los individuos para proteger y mejorar el medio 
ambiente, así como la adquisición de conocimiento, valores, actitudes, compromiso 
y habilidades para crear nuevos patrones de comportamiento, por ello de los 
resultados de la investigación formulamos las propuestas siguientes: 

• Para vincular el trabajo del aula en acciones dirigidas a la protección del 
medio ambiente, proponemos en los procesos de enseñanza aprendizaje, 
el empleo de la metodología de aprendizaje situado, para insertar en el 
ámbito social a los estudiantes con el desarrollo de proyectos en ambientes 
comunitarios con problemas reales del contexto, en el cual adquieran un 
aprendizaje significativo. 

• Trabajar en enfoques comunitarios para la atención de problemas reales del 
contexto local, permitirá a la universidad impactar en beneficio social. 

• Vincular los programas y proyectos interdisciplinarios generando redes de 
colaboración con otras Instituciones de Educación Superior y centros de 
investigación que permita a los estudiantes socializar y desarrollar sus 
conocimientos en el intercambio de experiencias con diversas disciplinas a 
su área de estudio. 
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• Diseñar planes y programas de estudio transversales, para la enseñanza-
aprendizaje de las ciencias ambientales en la currícula de las universidades.  
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RESUMEN 

El trabajo expone una experiencia exitosa de Educación Ambiental (EA), que se ha 
venido aplicando en la Divisón Académica Multidisciplinaria de Comalcalco (DAMC) 
de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), a través de las asignatura 
de Cultura ambiental o Derechos humanos, sociedad y medio ambiente, las cuales 
son asignaturas que cursan todos los estudiantes de las licenciaturas ofertadas en 
la DAMC como la Licenciatura en Médico Cirujano, Enfermería, Rehabilitación 
Física y Atención Prehospitalaria y Desastres; con la finalidad de fomentar y  
despertar su conciencia ambiental para el cuidado y preservación del entorno físico 
y la salud. La investigación se desarrolla en el marco de la metodología cualitativa, 
utilizandose para ello la observación directa, el cambio en actitudes y la apropiación 
de la cultura universitaria divisional, desarrollando el sentido de pertenencia. Como 
resultado de esta experiencia se obtienen estudiantes capaces de establecer 
acciones y actividades viables, lúdicas y creativas para mitigar el deterioro ambiental 
de la DAMC y en las comunidades cercanas a la división. Aunado a ello, son 
competentes para obtener información de forma directa e indirecta, diseñar 
programas y proyectos ambientales y de promoción a la salud, ampliar sus 
habilidades, actitudes, competencias y compromisos para solucionar y mitigar 
problemas de su entorno que puedan estar relacionados con la salud. Y en el caso 
de la población empoderar a las mujeres sobre su salud y con ello la de su familia, 
al realizar acciones de saneamiento básico. 

 
 
PALABRAS CLAVE 

Educación ambiental, apropiación de la cultura, gestión del cambio, instituciones 
educativas, deterioro ambiental 

 
 

INTRODUCCIÓN 

Uno de los fines de la educación superior es responder a las necesidades que la 
sociedad demanda formando profesionistas comprometidos en valores y 
conocimientos para lograr una vida y un entorno humano mejor. 

En la década de los setentas surge el concepto de Educación Ambiental (EA) como 
herramienta para educar a hombres y mujeres responsables con el medio (Novo, 
2009). 
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El camino que la EA ha tenido que transitar para ser admitida teórica y 
conceptualmente en planes y programas de estudio universitarios ha sido largo, a 
pesar de la responsabilidad que éstas tienen ante el desafío de la crisis ambiental y 
de la sustentabilidad global incluidas en sus funciones de investigación, extensión, 
difusión y vinculación. La historia de la EA en México registra su inicio en los años 
ochenta, cuando universidades e Institutos de Educación Superior, incluyeron 
materias, talleres y cursos con temáticas afines en sus programas de estudio y 
comenzaron a realizar investigaciones, conformar redes y a formar academias 
ambientales (Bravo, 2005). 

En el 2000 la Asociación de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES) dio a conocer una serie de acuerdos en materia de EA para sus 
organismos afiliados con el propósito de que desde sus planes y programas de 
estudio se favoreciera la formación de profesionistas con un alto sentido de 
responsabilidad ambiental (Bravo,2005). 

En el año 2003 cuando la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en la 
Reestructuración de sus Planes y Programas de estudio realiza una serie de 
gestiones para que se estableciera la Asignatura de  Cultura Ambiental como 
materia del área general en todas sus licenciaturas. Para el 2016 en la 
Reestructuración esta asignatura pasa a llamarse, Derechos Humanos, Sociedad y 
Medio Ambiente. En la DAMC, desde su apertura en agosto de 2009, en las 
licenciaturas que oferta estan Médico Cirujano, Enfermería, Rehabilitación Física y 
Atención Prehospitalaria y Desastres estas asignaturas se imparten en los primeros 
ciclos escolares. 

El presente trabajo muestra como se trabajan las actividades para fomentar en el 
estudiante del área de la salud  el fomento y  despertar su conciencia ambiental 
para el cuidado y preservación del entorno físico y la salud propia y de la familia y 
comunidad. 

 
 
DESARROLLO 

La investigación se desarrolla en el marco de la metodología cualitativa, utilizándose 
para  ello la observación directa, el cambio en actitudes y la apropiación de la cultura 
universitaria divisional, desarrollando el sentido de pertenencia. 

Es de relevancia que se conozca y reproduzca la estrategia educativa que ha dado 
excelentes resultados, a continuación se detallan. 

Las etapas que la estrategia educativa contempla son 4: 

1. Diagnóstico de la comunidad. A través del cual se logra obtener información 
a cerca de la situación de la comunidad, necesidades sentidas como: 
desechos, reducción de desechos, reutilizar, reciclaje,contaminación de 
agua, suelo, aire,huertos familares o cuestiones de salud como embarazos 
adolescentes, patio limpio,etc. Incluso consideraciones por grupos etarios; 
además de identificar las características y necesidades de los usuarios para 
planear las estrategias educativas. 
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2. Elaboración de programas. Es la etapa en dónde se definen  los objetivos y 
contenidos, se eligen las técnicas y prodedimimentos de enseñanza, se 
adquieren los materiales y se establecen los métodos de evaluación. 

3. Ejecución. Esta etapa corresponde el desarrollo de las actividades 
educativas programadas. 

4. Evaluación. La cual evalúa los siguientes aspectos: 

a) La eficacia de las acciones desarrolladas. 

b) El desempeño de la comunidad en los programas (El grado de 
participación y lo cambios de conducta y actitudes logrados) 

c) La participación del personal encargado de las acciones educativas y, 

d) Los materiales y los métodos empleados. 

A manera de ejemplo se comentará sobre la intervención realizada en la Ranchería 
Tierra Adentro 1ra. sección del municipio de Jalpa de Méndez. Un grupo de 
estudiantes de la Licenciatura en Médico Cirujano se presenta con el delegado de 
la comunidad, realiza después del diagnóstico a la comunidad  y se determina 
trabajar en la descacharrización de los patios para evitar tener criaderos de moscos 
que puedan propagar dengue, zika o chinkunguya.  

Se imparten una serie de pláticas a la comunidad sobre la prevención y cuidados 
del dengue, los conocimientos relacionados al vector Aedes aegypti como etapas, 
ciclo biológico, las causas y consecuencias del crecimiento del vector. Y 
posteriormente se realizó la intervención, mediante la capacitación a los habitantes 
de la comunidad para posteriormente  proceder a la descacharrización. Es 
importante mencionar que derivado del dagnóstico se decide realizar por las tardes 
las actividades ya que hay mayor afluencia de pobladores, sin embargo la gran 
mayoría de quienes estuvieron en las pláticas y capacitaciones fueron mujeres. 

La hospitalidad y colaboración y solidaridad de la comunidad estuvo muy marcada, 
las mujeres que estuvieron en éstas platicas se interesaron mucho por su salud y la 
de su familia y como se ha reiterado siempre la mujer es generalmente quien vela 
por la salud propia y de lo suyos. 

En la comunidad las mujeres jóvenes son quienes más interés, iniciativa y 
participación muestran en mantener un patio limpio, la promoción de la participación 
comunitaria no es una tarea fácil se necesita constancia, dedicación, conocimientos 
sobre relaciones interpersonales y grupales, y sobre todo interés por la población 

 
 
CONCLUSIÓN 

La educación ambiental  es un campo interdisciplinario en constante proceso de 
desarrollo y reformulación, que busca encontrar soluciones a través de modelos, 
estrategias, proyectos, políticas e innovaciones para mitigar el deterioro ambiental. 

La EA debe estar presente en  los futuros profesionales del área de la salud puesto 
que se ha considerado  un proceso de formación que busca despertar la conciencia 
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ambiental de las personas y que éstas se identifiquen con los problemas 
ambientales de su entorno y del planeta. 

La  práctica de la EA ha permitido que el estudiante del área de la salud la vea en 
su práctica como: 

El medio para que se comprenda la naturaleza compleja del medio ambiente natural, 
así como del creado por el hombre y que es el resultado de la interacción de sus 
aspectos biológicos, físicos, sociales, económicos y culturales. 

Una herramienta para que las personas tengan las oportunidades de adquirir 
conocimientos, valores, actitudes, compromiso y habilidades necesarias para 
proteger y mejorar el medio ambiente. 

Capaz de crear nuevos patrones de comportamiento en individuos, grupos y la 
sociedad en general, hacia el medio ambiente y por ende de su salud. 

Un instrumento para fomentar una conciencia ambiental, mediante los 
conocimientos, valores, comportamientos y habilidades prácticas para participar 
responsable y eficazmente en la prevención y solución de los problemas 
ambientales y en la gestión de la calidad del medio ambiente. 

 
 
PROPUESTAS 

El proceso de diagnóstico de necesidades sentidas de un individuo, familia o 
comunidad nos permite descubrir los elementos teóricos, metodológicos y 
didácticos del proceso de la EA, para fundamentar y estructurar las acciones a 
desarrollar. 

Que el fomento de la EA, constituye el elemento básico que se puede aplicar al estar 
en una comunidad y en los distintos escenarios en donde nos desenvolvamos y 
posteriormente en nuestra práctica profesional; lo que nos permitirá conocer el rol 
de educador y al mismo tiempo valorar si los programas responden a las 
necesidades de la población específica. 

Que conocer la metodología para el diseño de un programa de EA, nos señala los 
lineamientos para elaborar incluso un programa de educación en salud, 
considerando técnicas didácticas y elaboración de material educativo, el cual es 
parte de lo medular. 

Inculcar a los futuros profesionales del área de la salud la interrelación entre la 
educación ambiental y la promoción de la salud, es de vital importancia. 

Promover desde edades jóvenes a promocionar la salud en la comunidad, en la 
casa, para evitar enfermedades. 
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RESUMEN  

El reto para ejecutar la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, supone la 
formulación e implementación de políticas públicas. Las autoridades de distintos 
órden, han llevado a cabo una serie de jornadas para el análisis y discusión entre 
académicos, expertos, representantes de la sociedad civil, así como de organismos 
internacionales, sobre los desafíos en materia de medición, implementación y 
cumplimiento de esta nueva agenda de desarrollo 2030. Destaca la importancia de 
garantizar una educación de calidad, que consiste en “una educación incluyente y 
equitativa y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todas y todos” 
(ONU, 2018). Los avances de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible constituyen el marco de referencia en México, alcanzar las metas y los 
indicadores se ha convertido en la estrategia nacional. No dejar a nadie atrás, es el 
primer compromiso de la Agenda 2030, por lo que este modelo de desarrollo 
sostenible debe garantizar los derechos humanos de todas las personas. 

 
 
PALABRAS CLAVE 

Educación de calidad, Objetivos de Desarrollo Sostenible, Agenda 2030 

 
 
INTRODUCCIÓN 

El concepto desarrollo sostenible busca contribuir a mejorar la calidad de vida de 
las personas. La palabra sustentabilidad fue utilizada por primera vez en 1987 en el 
documento titulado “Nuestro Futuro en Común”, también conocido como Informe 
Brundland, el cual fue presentado en la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
Tiene como propósito asegurar que las necesidades del presente sean satisfechas 
sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras para también 
satisfacer las propias. 

En un primer esfuerzo para lograr un mundo sustentable se implementan los 
Objetivos del Milenio en el año 2000, que tenían como plazo cumplirse para el 2015. 
Sin embargo, su logro no fue el esperado, por lo que fue necesario establecer 
nuevos objetivos y lineamientos que involucraran los esfuerzos del sector público, 
del privado y de las personas en general.  

De esta manera los Estados que integran la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) en septiembre de 2015, aprobaron la Agenta 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, que se integra de 17 Objetivos con una diversidad de metas específicas 
que se deben lograr en los próximos años, para tal efecto la ONU asegura que “todo 
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el mundo tiene que hacer su parte: los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil. 
Se necesita la creatividad, el conocimiento, la tecnología y los recursos financieros 
de toda la sociedad para conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 
cada contexto”.  

Esta Agenda 2030 coincide con lo que preceptúa la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 25 mencionar: El Estado garantiza un 
desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía de la nación. En materia 
educativa el artículo 3ro. Constitucional señala que corresponde al Estado la 
rectoría de la educación, la impartida por éste, además de obligatoria, será 
universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. 

Los ODS en su punto 4 disponen se debe garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad, promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida 
para todos.  Este objetivo está integrado por 10 metas que esbozan las prioridades 
y compromisos específicos en materia de educación: la Agenda de Educación 2030. 
Incluye metas sobre la enseñanza primaria y secundaria gratuita, y la educación 
terciaria, los docentes certificados y entornos de aprendizaje seguros. 

El objetivo de la investigación es revisar el trabajo del gobierno federal en la 
planeación y ejecución de una política educativa que permita el alcance del objetivo 
4 de los ODS y sus alcances, que permitan contribuir al logro de las metas y los 
indicadores señalados. 

De acuerdo a lo que señala la Agenda 2030 en los ODS, la consecución de una 
educación de calidad es la base para mejorar la vida de las personas y el desarrollo 
sostenible. De ahí la importancia de resaltar la importancia de una política pública 
nacional, de acceso a la educación a todos los niveles y el incremento en las tasas 
de escolarización en las escuelas, sobre todo en el caso de las mujeres y las niñas. 
Se ha incrementado en gran medida el nivel mínimo de alfabetización, si bien es 
necesario redoblar los esfuerzos para conseguir mayores avances en la 
consecución de los objetivos de la educación universal. Se ha conseguido la 
igualdad entre niñas y niños en la educación primaria en el mundo, pero pocos 
países han conseguido ese objetivo a todos los niveles educativos (ODS, 2018). 

El Informe Nacional Voluntariado 2021 sobre la Agenda 2030, da un recuento sobre 
las acciones realizadas por el Gobierno de México, en la búsqueda de alcanzar los 
objetivos plasmados en la Agenda, por lo que se requiere acelerar el paso en temas 
tan trascendentales como cambio climático, la pérdida de los ecosistemas, la 
pobreza y las desigualdades, las crisis económicas, el cambio tecnológico rápido y 
recientemente el acceso universal, oportuno y equitativo a la vacuna contra COVID-
19 y educación de calidad (2021). 

 
 
DESARROLLO 

En el presente trabajo de investigación se aborda la teoría del desarrollo sostenible, 
y la teoría de la educación. El tipo de estudio es descriptivo, teórico documental, 
para lo cual Constantino Tancara lo define como un servicio de información 
retrospectivo, en oposición a un servicio de información corriente, de una unidad de 
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Información (1993). Por lo tanto, podemos dar una definición de la investigación 
documental, como una serie de métodos y técnicas de búsqueda, procesamiento y 
almacenamiento de la información contenida en los documentos, en primera 
instancia, y la presentación sistemática, coherente y suficientemente argumentada 
de nueva información en un documento científico, en segunda instancia. 

Para este estudio, se ha realizado una revisión minuciosa de la literatura existente 
sobre conferencias y reuniones llevadas a cabo por las Naciones Unidas desde sus 
inicios hasta la actualidad, así como estudios recientes sobre desarrollo sostenible 
y sustentabilidad, además de los documentos institucionales que se han elaborado 
al respecto, lo cual ha permitido contar con un panorama que enmarca la situación 
de la educación y el desarrollo sustentable. 

Se ha contado con el material publicado y los artículos elaborados en los que se 
describen los orígenes, la trayectoria, el enfoque y los objetivos de documentos 
como es la Agenda 2030, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, artículos 
científicos, informes, agendas e instrumentos internacionales, discursos políticos, 
informes de actividades presidenciales y reuniones, entre otros, evidencias que 
permiten contrastar argumentos teóricos y posicionamientos institucionales con la 
realidad social.  

Respecto a la educación, la UNESCO (1948) señala: “La educación es un derecho 
humano y una fuerza del desarrollo sostenible y de la paz”.  Es necesario reconocer 
que cada uno de los objetivos de la Agenda 2030 necesita de la educación para 
dotar a las personas de los conocimientos, las competencias y los valores 
necesarios que le permitirán vivir con dignidad, construir sus propias vidas y 
contribuir a su desarrollo social.  

El ODS 4 representa una síntesis de lo que se espera de la educación, “garantizar 
una educación inclusiva, equitativa y de calidad, que permita las mismas 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos hasta el 2030. (ONU 
2018), por lo que la educación debe ser permanente, continua, inclusiva, equitativa 
y de calidad, para que las acciones del ser humano vayan enfocadas al logro de un 
desarrollo sostenible. 

Debido a la importancia de la educación para alcanzar el bienestar de las 
sociedades se hace necesario estudiarla, es por eso que la Agenda 2030 pone su 
mirada en el tema y, en los avances que registran los países en donde existe una 
marcada desigualdad en términos educativos, económicos, sociales y regionales. 
Es de mencionar que tanto las generaciones presentes como las futuras deben 
continuar preparándose en el logro de un desarrollo sostenible por el bien de la 
humanidad. 

México es un país que presenta desigualdades persistentes y arraigadas en el 
sistema educativo. De acuerdo con el informe anual 2019 del Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés) México ha logrado el 
acceso universal a la educación básica, pero hay que reconocer que aún hay cuatro 
millones de niños, niñas y adolescentes que permanecen fuera del proceso 
educativo. La niñez indígena, particularmente en comunidades de alta o muy alta 
marginación, enfrenta dificultades en cuanto a accesibilidad y aprendizaje. 



 

 

30 

Para poder cumplir con el objetivo que plantea la Agenda 2030, México debe partir 
de su realidad donde es necesario enfrentar las distintas problemáticas que buscan 
atacar el resto de los ODS, como es la erradicación de la pobreza extrema, el 
hambre, el mejoramiento de la salud materna, la producción y el consumo 
responsable, el trabajo decente y crecimiento económico, la industria, innovación e 
infraestructura, el acceso al agua y saneamiento, la paz, entre otros. Como se 
aprecia estos objetivos presentan una importante vinculación. 

México ha realizado esfuerzos para participar de una forma más activa en los 
objetivos mencionados, ha adaptado políticas públicas que han permitido responder 
a lo planteado por la Agenda 2030 y que representa una preocupación para los 
países miembros. En esta materia hablar de educación de calidad, exige la 
intervención de varios sectores como son el gubernamental, la sociedad civil y por 
supuesto la academia, los retos que enfrenta nuestro país son desafiantes, por lo 
que se empezó a implementar grupos de trabajo en todos los niveles de la 
administración pública, con el fin de cumplir con los objetivos planteados.  

De acuerdo con el Informe Nacional Voluntariado 2021, sobre la Agenda 2030, la 
Secretaría de Educación Pública en colaboración con organismos centralizados y 
descentralizados implementaron los siguientes programas: 1) Programa de 
Desarrollo de Aprendizajes Significativos de Educación Básica; 2) Programa 
Escuelas de Tiempo Completo; 3) Programa Expansión de la Educación Inicial; 4) 
Estrategia Nacional de Educación Inclusiva; 5) Programa de Atención Educativa de 
la Población Escolar Migrante; 6) Programa de Fortalecimiento de los Servicios de 
Educación Especial; 7) Programa Nacional de Convivencia Escolar; 8) Programa la 
Escuela es Nuestra; 9) Becas para el Bienestar Benito Juárez; 10) Habilidades 
docentes para la Nueva Escuela Mexicana; 11) Líneas de Política Pública para la 
Educación Media Superior; 12) Programa para la Transformación de la Educación 
Superior; 13) Programa Educación para Adultos; 14) Programa Nacional de 
Reconstrucción; 15) Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros; y 16) 
Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia para educación básica. 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024, se incluye la creación de cien nuevas 
instituciones públicas, denominadas Universidades para el Bienestar Benito Juárez 
García como parte de los objetivos de disminuir la brecha educativa; para ello, los 
planteles estarán ubicados en zonas con alta densidad poblacional, con nula o poca 
oferta educativa de nivel superior y con un alto grado de rezago social, marginación 
y violencia; dado que se catalogarán como universidades socialmente 
responsables; enfocadas en reivindicar el papel social de los institutos de educación 
superior para el beneficio y crecimiento nacional. 

De acuerdo a Garrido Lastra (2022) en materia normativa, entre septiembre de 2019 
y abril de 2021 se consolidaron las modificaciones a la Ley General de Educación; 
la creación de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los 
Maestros, y la aprobación de la Ley Reglamentaria del Artículo 3° constitucional en 
materia de Mejora Continua de la Educación. En cuanto a la Ley General de 
Educación Superior, es un documento que da solidez al sistema educativo, que 
reconoce que la educación es un derecho que coadyuva al bienestar y al desarrollo 
integral de las personas, bajo los criterios de equidad e inclusión para garantizar el 
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acceso y promover la permanencia y el reconocimiento a la diversidad, lo que 
permite pensar que hay un avance en la inclusión de todas las personas, así como 
disminuir la brecha de la desigualdad y conseguir modelos equitativos de enseñanza 
en todos los niveles. 

De acuerdo al Informe de los ODS de la Naciones Unidas (2020), ningún lugar se 
ha librado de los efectos de la pandemia, el mundo no está bien encauzado para 
alcanzar los objetivos mundiales para el año 2030. De acuerdo a lo que señala este 
informe, antes del brote de la COVID-19 los progresos habían sido desiguales y se 
necesitaba una atención más centrada en la mayoría de las áreas, la precipitada 
propagación del coronavirus se convirtió en una emergencia de salud pública siendo  
la peor crisis mundial. La pandemia interrumpió abruptamente la implementación de 
muchos de los ODS y, en algunos casos, generó un retroceso de décadas de 
progreso.  

Por lo tanto, es necesario socializar los retos y alcances de la ambiciosa agenda 
para México, pero al mismo tiempo resulta importante incorporar las acciones ya 
implementadas y las experiencias exitosas. Las acciones promovidas se 
concretaron a nivel nacional a través de la elaboración de la Estrategia Nacional 
para la Puesta en Marcha de la Agenda 2030 y los informes nacionales voluntarios. 
El último se presentó en 2018 y, con él, México se convirtió en uno de los ocho 
países del mundo que hicieron pública su intención de cumplir con la Agenda 2030, 
junto con Benín, África Occidental, Colombia, Egipto, Qatar, Suiza, Togo y Uruguay 
(Gobierno de la República, 2018). 

 
 
CONCLUSIÓN 

Para México, la Agenda 2030 representa un desafío, la forma de concebir los 
problemas públicos, buscar soluciones y alternativas que permitan el cambio y la 
transformación que exige hoy nuestro país. Los sistemas de evaluación juegan una 
importante función tienen un gran reto para generar información oportuna que 
permita combatir la desigualdad y garantizar una educación de calidad para todos. 

Para el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación en México (INEE), poner 
en marcha la Agenda ha requerido y aún requiere, un proceso de planeación 
participativa con un enfoque integral, transversal y coherente sobre política pública, 
que tome en cuenta la perspectiva de los derechos humanos y que a su vez integre 
una visión de lo que significa un futuro sostenible para México. 

Por lo que hay que reconocer que aún existen muchos pendientes por 
complementar, pero se debe tener en cuenta tres elementos que siempre estarán 
en revisión: a) el modelo educativo, b) el modelo de formación de profesores, c) la 
evaluación del sistema y de sus actores (alumnos, maestro, directivos, autoridad, 
sociedad y el sistema).  

La Agenda 2030 nos señala acciones importantes para lograr una educación 
inclusiva, equitativa y oportunidades de aprendizaje para todos. Una reforma 
educativa siempre estará en construcción. Hoy tenemos muchos aciertos y también 
omisiones que reconocer en la educación. 
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PROPUESTAS 

Los desafíos que presenta México en el sistema educativo, han crecido por los 
efectos de la pandemia de COVID 19, lo cual nos muestra la importancia de la 
cooperación y el apoyo de la sociedad civil, y los tres órdenes de Gobierno para 
trabajar de manera conjunta y hacer frente a los desafíos post pandemia. Para 
construir entornos inclusivos, equitativos y de calidad en la educación, que 
contribuya al bienestar de las personas y el logro del ODS 4 de la Agenda 2030, se 
formulan las siguientes propuestas: 

• Diseñar esquemas de planificación de la política educativa. 

• Infraestructura para la conectividad gratuita en las zonas con más remotas. 

• Suministrar la provisión de agua en las escuelas. 

• Consultar las necesidades particulares de las comunidades educativas. 

• Auxiliarse de la tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• Involucrar en los procesos de enseñanza-aprendizaje a los estudiantes.  

• Flexibilizar el currículo para facilitar su adaptación a los distintos contextos 
sociales, comunitarios y del entorno natural. 

• Fortalecer la habilidad socioemocional de los estudiantes y demás actores 
educativos, como la familia, los docentes y directivos.  
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RESUMEN  

A principios del año 2020, con la llegada de la Pandemia, causada por el virus SARs 
COV-2 a nuestro país, inició un aumento de contagios por el virus, motivo por el 
cual se indicaron días de aislamiento para las personas como prevención y en otros 
casos para recuperación de la enfermedad. Hasta el día de hoy, a 2 años de esta 
situación, las clases de manera virtual han sido todo un reto, tanto para maestros 
como para estudiantes, aun así, cada día se busca adaptarse a esta nueva 
oportunidad en la educación y que los estudiantes puedan avanzar en sus metas y 
sueños. Por lo anterior es importante crear, diseñar y compartir estrategias de 
enseñanza en la modalidad virtual que permita conseguir resultados favorables para 
la educación superior. Este trabajo de investigación tiene como propósito presentar  
propuestas para la enseñanza y aprendizaje en la educación superior, demostrando 
la importancia, la transformación, las TIC como base, lo inevitable y las ventajas de 
las estrategias en las clases en línea. 

 
 
PALABRAS CLAVE 

Estrategias, enseñanzas y aprendizajes, clases en línea 

 
 
INTRODUCCIÓN 

A principios del año 2020, con la llegada de la pandemia, causada por el virus SARs 
COV-2 a nuestro país, inició un aumento de contagios por el virus, motivo por el 
cual se indicaron días de aislamiento para las personas como prevención y en otros 
casos para recuperación de la enfermedad.  

Con el tiempo la demanda de resguardo incremento con el objetivo de reducir los 
contagios y mitigar los efectos de la pandemia. La mayoría de las personas 
buscaron otras formas de estar en contacto con sus familiares y evitar salir a las 
calles o viajar a otros lugares, así, con el paso de los meses, la mayor parte de las 
actividades laborales como educativas se vieron afectados al suspenderlas. Ante la 
necesidad de darle continuidad a las actividades cotidianas, en el caso particular de 
la educación, maestros, estudiantes y titulares responsables de esta área echaron 
mano de las herramientas de la tecnología para que los estudiantes pudieran tener 
acceso a la educación en una nueva modalidad remota. 

Hasta el día de hoy, a 2 años de esta situación, las clases de manera virtual han 
sido todo un reto, tanto para maestros como para estudiantes, aun así, cada día se 
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busca adaptarse a esta nueva oportunidad en la educación y que los estudiantes 
puedan avanzar en sus metas y sueños. Por lo anterior es importante crear, diseñar 
y compartir estrategias de enseñanza en la modalidad virtual que permita conseguir 
resultados favorables para la educación superior. 

Este trabajo de investigación tiene como objetivo presentar una propuesta de 
estrategias para educación superior, desarrollando la importancia, transformación, 
tics como base, lo inevitable y ventajas de las estrategias en las clases virtuales 
para la enseñanza y el aprendizaje. 

 
 
DESARROLLO 

Importancia de las estrategias en la educación superior 

Para poder entender la importancia de las estrategias, es necesario determinar que, 
toda estrategia implementada en la educación superior es realizada con la finalidad 
de mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. 

El aprendizaje es la forma en que se toma la información, cada persona tiene 
diferente forma de adquirir el aprendizaje ya que no siempre se tienen las mismas 
capacidades y habilidades, debemos tener en cuenta las dificultades de aprendizaje 
en las que se encuentra la falta de atención de alumnos al profesor y la falta de 
motivación para realizar las actividades, aunque no solo es eso en ocasiones el 
problema radica en la forma de enseñar ya que actualmente los estudiantes se 
distraen con facilidad con las redes sociales (Mogollón, R. 2021).  

Las estrategias de aprendizaje son las habilidades que el alumno va adquiriendo y 
posteriormente utiliza para solucionar problemas (Formación integral y Desarrollo 
Empresarial, 2019).  

La importancia de las estrategias de aprendizaje se encuentra y se sitúa en facilitar 
la enseñanza en los alumnos, estas deben diseñarse conforme a un rango de edad, 
ya que no son las mismas estrategias de aprendizaje para los adolescentes que 
para los jóvenes de educación superior (Eeuroinnova, 2019). 

Así como todo está en constante cambio las estrategias de aprendizaje también van 
innovando, un ejemplo de ellos son las estrategias didácticas como lo son las 
plataformas virtuales las cuales actualmente se están utilizando por la pandemia, 
estas no solo son dinámicas, sino que también facilitan el aprendizaje. No hay que 
confundir las estrategias de aprendizaje con las técnicas de enseñanza, ya que, 
aunque estas van de la mano la primera son las forma en que se va a facilitar la 
información a los estudiantes mientras que la segunda son las actividades que se 
van a realizar para llevar a cabo las estrategias de aprendizaje. 
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La transformación que implican las estrategias Pos-pandemia 

Es ahora, en tiempos de caos e incertidumbre que el mundo generará cambios 
drásticos en la forma de interactuar, trabajar y socializar. Los desafíos que surgieron 
a través de la pandemia obligaron a buscar estrategias que les permitiera seguir 
trabajando y la educación superior no fue la excepción. Estas a su vez trajeron 
consigo trasformaciones en: 

 

• Las clases fuera del salón: En este caso se cambió el espacio físico en el 
que se impartían las clases por una pantalla desde la comodidad de la casa. 
Puede que sea demasiado pronto para analizar los desafíos y las 
oportunidades del aprendizaje a distancia, pero el impacto directo en el 
proceso de aprendizaje es significativo. 

• La tecnología: Actualmente en México, es claro que la tecnología tomo un 
rol importante en el proceso aprendizaje, porque aún existen brechas 
digitales en el país que deben ser abordadas ya que estos activos 
tecnológicos se convierten en aliados importantes, complementarios y 
fortalecedores para docentes y estudiantes (Medina Velazquez, 2021). 

• Transformación del aprendizaje en el alumno: En el pasado se 
consideraba que los estudiantes necesitaban del docente para su 
aprendizaje, sin embargo, el día de hoy se considera que los jóvenes 
universitarios tienen la capacidad para tomar sus propias decisiones en su 
aprendizaje, es decir, tiene la capacidad del auto aprendizaje.  

• La transformación del docente: Los docentes solían trasmitir a través de 
la enseñanza todos sus conocimientos a los alumnos, sin embargo, se 
transformaron en guías con la finalidad de incitarlo a los jóvenes a la 
búsqueda de nuevos conocimientos, desarrollo de destrezas y 
empoderamiento.  

• Transforma tu entorno a través de la educación: Con esto, nos queda 
claro que no importa la modalidad de enseñanza, el aprendizaje siempre 
debe ser el centro de todo, con la meta de expandirlo y colectivizarlo. No 
importa si las clases vuelven a ser presenciales, es de suma importancia 
que el estudiante y el docente continúen explorando todas las estrategias 
mediadas por las TIC para acercarse a nuevas áreas del conocimiento 
(Medina Velázquez, L. 2021). 

 

Las TIC como base de las estrategias 

Las Tecnologías de Información y Comunicaciones se desarrollaron a partir de la 
creación de internet, y es evidente que se ha transformado en parte de la vida 
cotidiana. El uso de las TIC mejoro la calidad de trabajo y redujo la carga de todas 
aquellas actividades que requerían de elaboración manual; y que se consideraban 
tediosos de hacer. Poco a poco se implementaron las redes sociales cambiando por 
completo la forma de comunicarse. La aparición del WhatsApp, Facebook, 
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YouTube, entre otros; hizo que la convivencia a través de una pantalla se 
incrementara. El uso de las TIC no había tenido tanto impacto en la educación 
superior hasta ahora. 

Debido a que una de las transformaciones que sufrió la educación superior fue 
impartir clases a distancia, fue necesaria la integración de las TIC.  El uso de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) ha generado y seguirá 
promoviendo cambios en el ámbito educativo, ya que puede convertirse en una 
herramienta muy potente que docentes y directivos pueden usar para mejorar la 
calidad de los aprendizajes de los estudiantes al enriquecer los ambientes de 
enseñanza. Son varias las vertientes en las que las TIC ayudan a potenciar el 
trabajo en la escuela, entre ellas: la administración de la información, la 
comunicación de los actores educativos, las formas de enseñar y evaluar (Yánez,  
J., 2020). Antes de la pandemia las TIC servían como promotor de cambio en la 
educación superior, ahora que se han vuelto una necesidad por la nueva normalidad 
educativa, las TIC se han convertido en las bases de las estrategias en la 
enseñanza y aprendizaje.  

Los futuros profesionales requieren del uso de las tecnologías de la información y 
comunicación (TIC) en su proceso de formación. De lo contrario, carecerán de las 
herramientas que exige el competitivo mundo globalizado. En este contexto, es 
necesario que los docentes estén debidamente capacitados en el uso de 
herramientas tecnológicas y apliquen nuevas metodologías de enseñanza que 
promuevan en el estudiante un aprendizaje activo (Valle, Y. 2018). 

 

Las ventajas de las clases virtuales 

La educación virtual en tiempos de COVID-19 es una estrategia que se basa en el 
uso de la tecnología, y es muy favorecedora para los estudiantes y docentes 
universitarios porque permite la adaptación de estudio con los horarios de cada 
persona. Es muy importante aclarar que todos los alumnos tienen derecho a la 
enseñanza por medio de plataformas digitales, no viéndose perjudicados y 
desarrollándose cada día en su formación académica. 

Debido a los altos contagios de COVID-19 el sistema educativo se está ofertando 
en las diferentes plataformas digitales, principalmente en Microsoft Teams, es 
flexible y ofrece optimización del aprendizaje significativo, al mismo tiempo se 
asimila otro tipo de aprendizaje con respecto a la tecnología. 

A continuación, se menciona el enfoque y algunas ventajas de las clases virtuales 
(Morselli-Auriema, T, 2021) es fundamental pensar en el enfoque de la educación: 
los estudiantes. Hay todo un ecosistema que rodea a este actor comunitario. 
Además, los profesores deben practicar la enseñanza, la planificación y la 
evaluación. Es decir, no se trata solo de libros o de viejos folletos. 
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Ventajas para los estudiantes:  

• Contar con material que apoye el desarrollo de rutinas de estudio.  

• Tener diferentes formas de evaluación para diferentes formas de 
aprendizaje.  

• Acceder a dispositivos para fomentar el contacto con la escuela y sus 
estudios en diferentes entornos.  

• Tener mayor interacción durante las clases. 

• Despejar dudas y profundizar sus conocimientos con la ayuda de los 
profesores a través de herramientas virtuales.   

• Contar con una herramienta que reúna todo el material de estudio en un 
solo lugar. 

 

Ventajas para la escuela:  

• Poner a disposición de la comunidad escolar material físico que forma parte 
de la estandarización de la educación y las matrices de evaluaciones 
nacionales en cada país.  

• Apoyar a la escuela para que comunique a las familias todas las actividades 
escolares. Esto aporta transparencia y credibilidad. 

• Trabajar en una herramienta de gestión escolar con corrección 
automatizada de evaluaciones y generación de informes de desempeño, 
que además utiliza la Teoría de Respuesta al Ítem (TRI).  

• Estar a la vanguardia educativa y, por ende, ser de las primeras opciones 
para los padres en la búsqueda de institución educativa.  

 

Ventajas para los maestros:  

• Disponer de materiales y guías en formato digital que pueden ayudarles a 
planificar y apoyar sus clases.  

• Estar en sintonía con las nuevas tecnologías que utilizan los estudiantes. 

• Acceder a una plataforma de gestión del aprendizaje que ayuda a los 
docentes a hacer más asertivas sus intervenciones pedagógicas.  

• Utilizar un creador de clases digital con un diseño sólido y una interfaz 
intuitiva que los ayuda a crear y presentar sus clases de forma fácil y 
dinámica.  

• Secuencia didáctica en un solo lugar. 
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Cabe recalcar que las clases virtuales son de mucho apoyo en el ámbito económico, 
de igual forma el estudiante se vuelve el autor principal de su aprendizaje; ya que 
no se limita a recibir información y forma parte de su autoaprendizaje.  

Las clases virtuales hacen al alumno y docente más proactivos por que los obliga 
en algún momento de la vida a buscar por otros medios, bibliotecas virtuales, videos 
de YouTube y en general nos ayuda a comprender distintos temas con las 
herramientas que se nos proporcionan en las diferentes plataformas de 
aprendizajes. 

 

Las estrategias para la enseñanza y el aprendizaje en las clases en línea son 
inevitables 

Que las Instituciones de Educación Superior quieran evitar las clases en línea ya no 
es una opción.  Debido a la nueva norma educativa, las clases en línea se han vuelto 
inevitables, y prueba de ello son las conclusiones realizadas en base a los 
resultados de la encuesta aplicada por la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO. 2021). 

Las conclusiones principales de los diferentes aspectos de la evaluación son los 
siguientes: 

• Modalidades de enseñanza y aprendizaje: la principal repercusión de la 
COVID-19 en la enseñanza y el aprendizaje está vinculada al hecho de que 
se ha recurrido más a la enseñanza en línea y a la modalidad de enseñanza 
híbrida que se ha convertido en la forma más corriente. 

• Acceso: la repercusión de la COVID-19 en la escolarización varía en 
función de las regiones y del nivel de ingresos. Los países con altos índices 
de ingreso, fundamentalmente en Europa y América del Norte, son los que 
mejor hacen frente a las interrupciones, gracias a las ayudas públicas y al 
incremento de las matrículas a escala nacional. 

• Movilidad internacional: la movilidad quedó muy reducida, con una 
incidencia considerable en los estudiantes internacionales, pero la 
movilidad virtual pudo compensar, e incluso remplazar, a la movilidad física. 

• Personal académico: a pesar del cierre de numerosos establecimientos, 
la repercusión de la COVID-19 en el personal académico ha sido limitada 
con respecto al año lectivo universitario precedente. 

• Interrupción de las actividades de investigación y del ámbito 
universitario: la COVID-19 acarreó la suspensión o anulación de las 
actividades pedagógicas y de investigación en todo el mundo. 

• Incremento de las desigualdades: la repercusión variada de la pandemia 
en la financiación de las universidades demostró una exacerbación de las 
desigualdades en la educación superior. El apoyo financiero de los 
gobiernos y de las fuentes exteriores es indispensable para la supervivencia 
de los establecimientos de educación superior. 
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• Funcionamiento de las universidades: los efectos de la pandemia en el 
funcionamiento de los centros de educación superior obligaron a que estos 
redujeran sus gastos de mantenimiento y los servicios en los recintos y 
provocó el cierre de los recintos en todo el mundo. 

• Desafíos a escala nacional: la salud y la adaptación a nuevos modos y 
modelos de enseñanza se sitúan entre las primeras preocupaciones de los 
estudiantes y los establecimientos. 

• Transición de la educación superior a la vida activa: la gran 
concentración del mercado laboral dificulta más el tránsito de la educación 
superior al mundo laboral. Los empleadores también buscan a los 
candidatos con mayores competencias tecnológicas. 

• Prioridades nacionales: las opciones estratégicas demuestran una 
respuesta adaptada de cada país, con la mejoría de la infraestructura y el 
suministro de dispositivos digitales para el aprendizaje en línea o a 
distancia, así como el apoyo a los docentes y una mayor colaboración 
internacional en materia de investigación y de diálogos relativos a las 
políticas establecidas en la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO. 2021). 

 
 
CONCLUSIÓN 

Están más que resaltadas las transformaciones que ha traído consigo la pandemia 
a causas del virus COVID-19 en todos los niveles educativos. Pero la que más 
resalta sin duda es la educación superior. Ya que es el nivel donde se desarrollan 
los futuros profesionistas y que desempeñaran un papel importante en la encomia 
del país.  

Aunque se apliquen nuevas formas de impartir las clases, ya sea en línea o 
presencial; las estrategias siempre irán enfocadas para que el docente pueda 
enseñar de forma eficiente, y que el alumno adquiera el aprendizaje esperado. 

Actualmente la mayoría de las universidades están siendo impartidas en línea, por 
lo que las estrategias están dirigidas al aprovechamiento de las TIC en función de 
la enseñanza y el aprendizaje. 

 
 
PROPUESTAS 

En base a los resultados de investigación, se proponen estrategias enfocadas en la 
enseñanza y aprendizaje en línea en la educación superior Pos-pandemia, tal como 
se muestra a continuación en la Tabla 1. 
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Tabla 1: Propuestas de estrategias enfocadas en la enseñanza y aprendizaje en línea en la 
educación superior 

 

Estrategias de capacitación 

Equidad de acceso a las TIC 

• Se analiza la población estudiantil y docente con acceso a internet. 

Aplicación del aprendizaje en las TIC 

• Crea conocimientos previos de acción a problemas de conectividad. 

Brindar metas alcanzables en el aprendizaje 

• Tener en claro la comunicación evita malos ambientes. 

Prevención   

• Realice pruebas pilotos como preparación a las clases en línea. 

Accesibilidad 

• Es necesario contar con todo lo requerido para las clases en línea en la 
comodidad de la casa. 

Estrategias de implementación 

Horarios  

• Se establecen los horarios y la división de sesiones entre docentes y 
alumnos. 

Actividades improvisadas  

• En caso de un cierre brusco y prolongado, no exceder con actividades la 
espera.  

Autoaprendizaje  

• Diseñar aprendizajes que incentiven al alumno a la búsqueda de 
información de acuerdo a sus intereses. 

Protección de la salud física y mental 

• Es necesario observar el comportamiento del alumno y bríndale 
orientación en caso de estrés, fatiga, etc. 

Herramientas 

• El uso se aplicaciones y actualizaciones gratuitas brindan una mayor 
accesibilidad, pero no se debe intentar usar demasiadas aplicaciones. 

Fuente: Elaboración propia  
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La mujer como profesora universitaria en el contexto virtual: una 
responsabilidad compartida 
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RESUMEN  

El quehacer docente durante la pandemia se acotó a la modalidad virtual, lo cual 
demandó la permanencia en casa y además trajo consigo para las profesoras 
universitarias continuar con las actividades en la plataforma Microsoft Teams, así 
como con las relacionadas en el manejo del hogar. La responsabilidad que 
caracteriza a las mujeres universitarias hizo posible aprender nuevas tecnologías, 
entre ellas las diferentes aplicaciones que se utilizan en la plataforma mencionada 
y que la universidad determinó para dar continuidad a las tareas docentes. El 
presente trabajo tiene la finalidad de mostrar las actividades realizadas en la 
asignatura de Filosofía y Ética Profesional que permitieron a los estudiantes 
interactuar tanto con el profesor como con sus compañeros propiciando el 
aprendizaje colaborativo. Entre las actividades realizadas se pueden mencionar la 
videoconferencia con el uso de pizarra y los Breakout Rooms, siendo estos últimos, 
salas destinadas al trabajo en equipo donde se promovió la comunicación e 
intercambio de ideas de los estudiantes en el contexto virtual. Asimismo, permitió 
un acercamiento a los estudiantes, ya que estuvieron supervisados por el profesor 
y la atención fue personalizada. 

 
 
PALABRAS CLAVE 

Profesoras, Microsoft Teams, pizarra, Breakout Rooms 

 
 
INTRODUCCIÓN 

El confinamiento al cual nos llevó la pandemia por el COVID-19 hizo que el quehacer 
docente se continuara en la modalidad virtual, situación que demandó un mayor 
trabajo a las profesoras universitarias que con la responsabilidad que nos 
caracteriza, para nuestro quehacer académico participamos simultáneamente en 
capacitación constante para hacer uso de la plataforma Microsoft Teams, así como 
las aplicaciones que se pueden agregar en ella para un mejor provecho. Todo ello, 
sin dejar de mencionar en la continuidad de nuestras actividades personales y del 
hogar. 

El presente trabajo tiene la finalidad de mostrar las actividades realizadas en la 
asignatura de Filosofía y Ética Profesional haciendo uso de la pizarra interactiva y 
de los Breakout Rooms, mismos que permitieron a los estudiantes interactuar tanto 
con el profesor como con sus compañeros propiciando el aprendizaje colaborativo. 
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Se incluye a manera de narración lo observado en la realización de actividades con 
el apoyo de estas aplicaciones, asimismo se agregan capturas de pantalla que dan 
evidencia del trabajo realizado. 

 
 
DESARROLLO 

Las profesoras universitarias tenemos un rol fundamental en el quehacer 
académico, estamos en capacitación continua para actualizarnos tanto en lo 
disciplinar como en lo pedagógico, como se puede corroborar con nuestra 
participación en eventos locales, nacionales e internacionales dando muestras de 
nuestra preocupación por mejorar nuestra formación y nuestra actividad áulica. 

Rivas (2000), citado por Ríos (2009, p.157) hace referencia a que los factores 
impulsores de la actividad innovadora de los profesores se relacionarían con las 
siguientes categorías: deontológico-vocacional; preocupación por el otro y 
proyección profesional. La primera se vincularía con el imperativo ético y la vocación 
docente; la segunda, con el aprovechamiento académico y la atención a la persona, 
y la tercera con la valoración profesional y la autorrealización docente. 

Es fundamental subrayar la base teórica acerca de la formación que nos caracteriza 
como lo indica a continuación Ríos. 

Las principales características profesionales: una actitud positiva hacia los otros, 
especialmente hacia los estudiantes y sus necesidades, lo que las lleva a ser 
perfeccionistas en su labor docente e interesadas en saber más sobre los aspectos 
o factores que las condicionan (Ríos, 2009, p.165). 

 

Metodología. El enfoque cualitativo expande los datos e investigación, por ejemplo, 
dicho enfoque cuenta con entrevistas profundas, pruebas proyectivas, cuestionarios 
abiertos, sesiones de grupos, biografías, revisión de archivos, observación, por 
decir algunos (Hernández et al., 2010, p. 7).  

El tipo de diseño que se utilizó se considera no experimental, ya que los sujetos de 
investigación, alumnos de la asignatura de Filosofía y Ética Profesional de la 
División Académica de Ciencias y Tecnologías de la Información, fueron observados 
en su ambiente natural, durante el ciclo escolar Agosto 2021-Enero 2022.  

“Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y 
los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 
fenómeno que se someta a un análisis” (Hernández et al., 2010, p. 80). De acuerdo 
con lo anterior se determinó utilizar la investigación descriptiva para coleccionar de 
manera independiente o conjunta las diferentes participaciones que los estudiantes 
tuvieron al interactuar en la pizarra interactiva y los Breakout Rooms, a través de la 
plataforma Teams. 
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TIC y el trabajo colaborativo. Las TIC favorecen la colaboración entre sujetos en 
situación de aprendizaje, tanto porque amplían las posibilidades de comunicación y 
de trabajo entre personas alejadas en el tiempo y el espacio, como por las 
posibilidades de procesamiento de la información en grupo que permiten (UNESCO 
2014, citado por Mora-Vicarioli, 2016, p.6). 

Microsoft Teams es la plataforma que desde el inicio de la pandemia por el COVID-
19 se ha estado utilizando. A través de ella y básicamente con el uso de la 
videoconferencia (figura 1), se dio continuidad a las actividades académicas, dando 
la oportunidad de participación e interacción de los estudiantes entre ellos y con sus 
profesores. 
 

 
Figura 1. Exposición a través de Microsoft Teams 
Fuente: Microsoft Teams 2021 

 

Microsoft Whiteboard o Pizarra interactiva. “Microsoft es un lienzo infinito y 
colaborativo para reuniones eficaces y aprendizaje atractivo. Puede usar 
Whiteboard para colaborar con otras personas y realizar muchas actividades, desde 
lluvia de ideas y planeamiento hasta aprendizaje y talleres” (Microsoft Support, 
2022a). 

Los estudiantes tienen la oportunidad de participar activamente en la integración de 
actividades, lo cual les da un sentido de pertinencia en el grupo. 

Algunas de las actividades que se pueden realizar haciendo uso de la pizarra 
interactiva son: 

• Realizar reuniones eficientes 

• Lluvia de ideas 
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• Aprendizaje y entrenamiento 

• Planeamiento de sprint 

• Administración de proyectos 

• Solución de problemas 

• Mejora continua 

• Administración de incidencias 

 

En la asignatura de Filosofía y Ética Profesional se agregó la Pizarra en el canal II 
correspondiente a la segunda unidad “La ética en la sociedad actual”. Durante la 
clase se abordó el tema de los valores, se insertaron los títulos de “Valores que nos 
caracterizan”, “Valores que reforzar” y “Antivalor”. Se requirió a los estudiantes 
incluir uno o más términos en las columnas (Figura 2). 

 

 
Figura 2. Uso de la Pizarra 
Fuente: Microsoft Teams (2021) 

 

Una vez que complementaron las columnas con sus valores, se hizo en plenaria 
una retroalimentación de lo incluido, haciendo hincapié en los puntos que ellos 
reconocieron que tienen que reforzar para lo cual algunos de ellos ampliaron su 
participación mencionando la razón por la que consideran que deben hacerlo. 
Asimismo, a la hora de comentar acerca de los antivalores, algunos de ellos 
comentaban sus experiencias vividas en los diferentes contextos en los que se 
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desenvuelven y que inciden en esas conductas, agregando también la intención de 
procurar quitarlos de su vida. 

Los estudiantes tienen la oportunidad de exportar una pizarra, tan sólo debe pulsar 
el botón “Configuración” y después seleccionar “Exportar imagen (png)”, así ellos 
pueden guardar y revisar la imagen para posteriores repasos del tema. 

 

Los Breakout Rooms. “Salas de reunión durante las reuniones para dividir a los 
alumnos en grupos más pequeños para discusiones, proyector de grupo y mucho 
más” (Microsoft Support, 2022b). 

Adicional a la pizarra, se hizo uso de los Breakout Rooms, los cuales permiten 
distribuir a los alumnos en salas donde sólo el equipo trabaja en la elaboración de 
una actividad. Los estudiantes tienen la oportunidad de conocerse, intercambiar 
ideas y de esta manera construir su propio aprendizaje. 

Con esta aplicación fue posible dividir al grupo en cuatro salas (Figura 3), cada una 
con el número de equipo y en función del orden del material que trabajarían y que 
posteriormente presentarían en plenaria haciendo uso de PowerPoint. 

 

 
Figura 3. Uso de los Breakout Rooms 
Fuente: Microsoft Teams (2021) 

 

Los estudiantes tuvieron la oportunidad de conocerse ya que, al estar únicamente 
en la videoconferencia, en su mayoría toman el rol de receptores. Durante la 
actividad, se les pidió seleccionar a un representante, a quien se cambiaría su 
estatus para poder compartir pantalla y como en todo trabajo por equipo, alguien de 
ellos voluntariamente asume el papel de líder, así sucedió en cada una de las salas.  
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Como profesor es posible entrar en cualquier momento a los equipos para 
supervisar las actividades, verificar que estén realizando el trabajo asignado y así 
se llevó a cabo. Algunos equipos terminaron antes del tiempo establecido y 
expresaron su gusto por esta aplicación donde además de analizar un tema 
propiciando el aprendizaje a partir de las ideas de cada uno de ellos, a su vez 
tuvieron tiempo para establecer vínculos de amistad ya que, aunque en alguna 
asignatura pudieron coincidir con algunos, no era posible este acercamiento y por 
supuesto tener la oportunidad de construir su propio conocimiento. 
 
 
CONCLUSIÓN 

Los desafíos académicos que la pandemia nos planteó fueron atendidos con 
responsabilidad, cualidad que a las mujeres universitarias nos caracteriza, aunado 
al compromiso, entrega y determinación, entre otras. Las herramientas utilizadas 
propiciaron que los estudiantes asumieran un papel activo en las actividades 
promoviendo así el aprendizaje colaborativo. 

Lo anterior nos lleva a pensar que como docente tenemos que enfrentar el cambio 
tan vertiginoso que exige la nueva modalidad de aprendizaje; hay que poner en 
práctica los conocimientos que se tengan acerca de las tecnologías, es un reto que 
debemos de enfrentar las mujeres universitarias con el propósito de dar a nuestros 
estudiantes una mejor calidad en la educación. Y al hablar de calidad en la 
educación, es que el docente debe adquirir herramientas que le permita 
complementar el desarrollo de los contenidos de sus asignaturas que imparte. Y 
esto lo pueden proporcionar las tecnologías digitales, son un apoyo importante para 
poder presentar una clase totalmente diferente, creativa, dinámica, participativa, 
constructivista, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero también se debe 
tomar en cuenta despertar el interés de los participantes por aprender. 

 
 
PROPUESTAS 

Es necesario mencionar que ni las instituciones de educación, ni los profesores 
estaban preparados para enfrentar esta nueva normalidad, ya que todo se llevaba 
a cabo de manera presencial. El COVID-19 dio lugar a nuevas medidas educativas, 
pero lo principal, es la labor docente y el rol que se juega en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje imprescindibles para el aprendizaje del estudiante, aunque 
resulte esperanzador o preocupante. Aquí entra la parte de las redes sociales y la 
tecnología para la enseñanza en línea o a distancia y viene la pregunta, ¿Será que 
con este nuevo rol que juega la educación, los docentes serán requeridos? La 
verdad es que los docentes no estaban capacitados para dar clases de manera 
virtual; todo se dio de manera improvisada y rápida, se generó mucho estrés al 
afrontar este nuevo reto. El docente requiere de estrategias didácticas en el entorno 
digital y uso de TIC ya que es una nueva forma de aprender. Por lo que se requiere 
seguir con las capacitaciones y la universidad ha facilitado esta parte al implementar 
los diplomados y cursos de la plataforma Teams, también lo está haciendo el 
Sindicato de Profesores e Investigadores de la UJAT preocupado por implementar 
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cursos, que ayuden en esta mejora continua. Y se considera que las profesoras han 
asumido la responsabilidad y el gusto por aprender. Sólo habría que dar las 
facilidades para que a través de un calendario se programen las capacitaciones, ya 
que sí genera mucho estrés al estar recibiendo la capacitación e impartiendo clases 
a la vez y además de otras actividades académicas que se generan. Es importante 
que se tome en cuenta que hay cargas excesivas de trabajo y que afectan también 
emocionalmente, sobre todo en el caso de las mujeres que tienen que un doble rol, 
el del trabajo académico y el de casa. 
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RESUMEN  

En los últimos años la educación se ha visto afectada por la situación económica y 
pandémica suscitada en el 2019, por lo cual ha sido necesario desarrollar 
estrategias de enseñanza a través de medios digitales, las cuales puedan facilitar 
al alumno el aprendizaje de las diferentes asignaturas. Para esto, es fundamental 
identificar el tipo de aprendizaje empleado por cada alumno, ya que de esta manera 
el material podrá ser adaptado, permitiendo mejores resultados académicos. Este 
estudio pretende principalmente determinar la contribución de la elaboración de 
videos para el aprendizaje difuso a través del enfoque mixto y transversal. Puesto 
que la mayoría de los 45 estudiantes evaluados mediante las 16 preguntas del 
cuestionario VARK presenta un estilo de aprendizaje mixto entre visual y auditivo, 
se propone utilizar los videos de corta duración como una herramienta alternativa 
en el aula.   

 
 
PALABRAS CLAVE 

Estrategia digital, tipos de aprendizaje, video corto 

 
 
INTRODUCCIÓN 

La educación ha sido puesta a prueba durante los últimos años por la pandemia, 
pues debido a la necesidad se recurrió a los medios digitales. Sin embargo, el 
cambio repentino de modalidad trajo consigo dificultades de enseñanza y 
aprendizaje a causa de la carencia de hábito de las actividades en línea. Por esta 
razón es indispensable que exista la comunicación permanente entre el alumnado 
y el profesorado para así generar un ambiente de aprendizaje activo y al mismo 
tiempo eficaz. 

Lancheros (2018, p. 50) señala que la motivación es un factor importante pues cada 
estudiante construye su proceso de aprendizaje a partir de su propia motivación. 
Por tanto, es crucial que los catedráticos amplíen sus estrategias de enseñanza 
para desarrollar el contenido y acrecentar el conocimiento de sus alumnos. Por 
ambas partes, el reto al que se hace frente es la educación no presencial a través 
de la cual se sobrepasa la destreza de los profesores, quienes tienen que apoyarse 
de recursos didácticos digitalizados: algunos escasamente son de autoría propia, 
en cambio, su mayoría, extraídos de la red donde en ocasiones sin querer (por la 
premura de la necesidad) son violados los derechos del autor original. 
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La principal característica de un campus virtual es brindar la oportunidad de 
interacción entre profesores y alumnos, además de apoyarse de los diferentes 
recursos digitales interactivos; algunos a citar son videos y audios (Cardiel, 2020). 
Entonces, la presente investigación identifica y analiza las estrategias educativas 
convenientes para la educación en línea, y propone la creación de videos de poca 
duración como una de ellas para superar las comunes diapositivas, a pesar de que 
“Las presentaciones en PowerPoint ya han demostrado ser atractivas para los 
estudiantes” (Janssen, 2020).  

Este trabajo de investigación es pertinente porque se centra en estudiar diferentes 
estrategias de aprendizaje, las cuales juegan un papel importante hoy en día, siendo 
esta investigación dirigida a profesores ya que uno de los aspectos fundamentales 
es la enseñanza que ellos transmiten a sus alumnos. Con base en lo anterior, se 
pretende identificar los temas más complejos en las clases para así categorizarlos 
por asignatura y desarrollar un video breve. Además, se busca comprobar la 
hipótesis de que los videos se presentan como una alternativa para el aprendizaje 
complejo, pues transmiten información de manera rápida y sencilla a los alumnos 
de educación superior.  

Siendo así el motivo fundamental que justifica la elección del tema de este trabajo, 
que está estrechamente vinculado a las estrategias de enseñanza a través de 
medios digitales durante la pandemia COVID 19, en tanto que es lo que se vive en 
la actualidad; ya que a través de estos breves videos, se puede facilitar a los 
alumnos la enseñanza de las diferentes asignaturas ofertadas en la Licenciatura en 
Idiomas, principalmente las del área sustantiva profesional que comprende las 
materias de idiomas (inglés, francés, italiano), lingüística (morfosintaxis, análisis del 
discurso, semántica y pragmática, fonética y fonología, etc.) y los campos optativos 
(enseñanza, traducción, interpretación) pues  esta área abarca el mayor porcentaje 
del plan de estudios. 

 
 
DESARROLLO 

Existen diferentes fundamentos teóricos que los docentes utilizan como referencia 
para adaptar sus estrategias didácticas y en consecuencia lograr una mejora en el 
proceso de enseñanza - aprendizaje en sus alumnos. Las teorías de aprendizaje 
pretenden proporcionar a todo aquel docente que desee aplicarlas permitiendo la 
anticipación, el entendimiento y la regulación de la conducta a través de la 
planeación didáctica en el diseño de las estrategias que contribuyan al acceso del 
conocimiento. A continuación, se presentan teorías descritas y analizadas por 
expertos en el área de la enseñanza: 

El término de “pensamiento complejo” es un término acuñado por Edgar Morin 
(antropo-sociólogo y filósofo francés nacido en 1921), quien basaba sus 
investigaciones en lo irregular, indeterminado, incierto y aleatorio (Grinberg, 2002). 
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Morin (1993) explica que: 

 

Un sistema es una interrelación de elementos que constituyen una entidad global o unidad 
global. Tal definición comporta dos caracteres principales: el primero es la interrelación de los 
elementos y el segundo es la unidad global constituida por estos elementos en interacción (…) 
se puede concebir el sistema como unidad global organizada de interrelaciones entre 
elementos, acciones o individuos (pp. 123‐124). 

 

La complejidad, explicado de otra forma, se refiere a la capacidad humana de 
conectar las múltiples dimensiones de la realidad para simplificarlas, pues Morin 
(1994) engloba el todo e impone que no puede ser explicado en función de sus 
componentes. De este modo, Morin aborda la realidad de manera multidisciplinaria 
y multireferenciada para lograr la construcción del pensamiento. Su estructura pasa 
de lo múltiple a lo múltiple y no busca la síntesis por la practicidad, ya que conlleva 
a errores que se convierten después en daños concretos; en cambio, transita de la 
idea de causa y efecto: el efecto es causa y la causa, efecto (recursión)  (Morin, 
1994), porque un pensamiento estático no puede representar un universo en 
movimiento.  

Grinberg (2002) establece que la complejidad transforma la idea de que la lógica es 
evitar toda contradicción a aceptar la contradicción como una variable más de la 
lógica, porque el ser y el deber ser no son lo mismo. También se basa en convertir 
el concepto de buscar un pensamiento sin errores a un pensamiento capaz de medir 
el error en el que inevitablemente caerá por su origen humano. Es pasar de la idea 
de buscar un sujeto pensante como un espectador que no interviene a la idea de un 
sujeto pensante responsable que sabe que es imposible, ya que se está 
interviniendo al solo observar.  

Es un paradigma de pensamiento, es decir no una idea, no un sistema de ideas, 
sino un sistema aún más allá como referencia para todos los otros.  

Esta teoría ha sido extendida al mundo entero con el fin de promocionar las distintas 
maneras de reflexión para entonces aportar respuestas a los desafíos que el ser 
humano plantea sobre el conocimiento. 

La humanidad tuvo que utilizar el pensamiento complejo desde sus orígenes.  De lo 
contrario, hubiera fracasado, pues toda realidad es compleja, es decir todo objeto o 
proceso real es concreto, porque es la síntesis de múltiples determinaciones.  Los 
que son abstractos son los conceptos y las teorías, pero éstos sólo existen en la 
mente humana que los forjó y sigue forjando como instrumentos para conocer.  Es 
decir, para conocer hay que descomponer -real o mentalmente-  los objetos o 
fenómenos en sus componentes simples y sus nexos, para luego recomponer esa 
realidad como concreto del pensamiento.  Y es la práctica la que prueba la certeza 
de esa reconstrucción. “La construcción de realidades e instrumentos virtuales 
constituyó un proceso de “desmaterialización” de los procesos mentales.” (Alfonso, 
2008, p. 97).  
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El encuentro de elementos multidimensionales de la realidad obliga a establecer 
una estrategia de pensamiento que permita comprender lo que se tenga enfrente, 
ya que cada persona posee conocimientos ambiguos que y desordenados que 
necesitan acciones retroalimentadoras (de forma multidisciplinada y 
multirreferenciada) para lograr la construcción del pensamiento que se desarrolla 
con un análisis profundo de elementos de certeza. Estos elementos se basan en la 
complejidad que se caracteriza por tener muchas partes que conforman un conjunto 
difícil de conocer. “Los resultados del proceso de inferencia, permiten un análisis e 
interpretación del sistema u objeto de estudio, lo que retroalimenta el proceso por 
medio del ajuste/rectificación del modelo en base a los resultados esperados y 
obtenidos.” (Zoya, 2011, p. 13). 

El creador de esta teoría fue Jean Piaget, un epistemólogo y biólogo suizo que 
estudió lo que ocurre en los niños a nivel cognitivo (Piaget, 1973,1976,1980,1981), 
pues estaba interesado en descubrir por qué los niños de corta edad no pueden 
tener un pensamiento lógico, sin embargo, después de cierto tiempo son capaces 
de resolver diferentes problemas con facilidad. Piaget parte entonces de ahí para 
crear su teoría constructivista del aprendizaje, pues considera que “la capacidad 
cognitiva y la inteligencia están estrechamente ligadas al medio físico y social” 
(Castilla, 2014, p. 16).  

Piaget (1973, 1976, 1980,1981), establece que su enfoque constructivista apunta a 
que el conocimiento se da por adaptaciones continuas (adaptación), atravesando 
un proceso de asimilación y acomodación; donde el sujeto va a interactuar con su 
medio, con el fin de construir y reconstruir esquemas mentales o conocimientos 
pasados. El tiempo es un determinante esencial en la construcción de dicho 
conocimiento. Así, existe un medio ambiente que está en constante interacción con 
el sujeto. Este va a generar conocimientos determinados y, por lo tanto, un 
equilibrio. Por ejemplo: Pedro tiene un perro, entonces se crea un esquema 
cognitivo de que los perros son agradables, basado en su interacción con su 
realidad. Después, sale de su casa y se encuentra con un perro que corre a 
morderlo. En este momento, el esquema de Pedro asimila que el perro correrá hacia 
él con el objetivo de acariciarlo, pero este lo muerde. En este caso, la interacción 
causará desequilibrio con su esquema anterior que era positivo, lo que hará que 
Pedro se replantee su esquema. Por medio de la asimilación, que es el proceso en 
el cual se encajan los esquemas cognitivos anteriores con los nuevos y la 
acomodación, en donde se finaliza el proceso de asimilación generando de nuevo 
homeostasis y por lo tanto adaptación. Su nuevo esquema cognitivo sería más o 
menos así: “no todos los perros son agradables como el mío y debo tener 
precaución”. Este nuevo esquema es adaptativo, ya que estará evitando a futuro un 
nuevo mordisco por parte de un perro.  

Podría decirse que estos procesos se presentan en todas las etapas de la vida, sin 
embargo, teniendo en cuenta los procesos evolutivos de la edad, se van a presentar 
en diferentes etapas. Rafael, L. (2007) y Castilla (2014) analizan estas 4 de acuerdo 
con Piaget:  
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1. Periodo sensomotor. Comprende de 0 a 2 años, y hace referencia a la 
interacción entre los sentidos y las acciones, que en primera medida son 
involuntarias, esto es “porque el bebé conoce el mundo poco a poco a través 
de sus sentidos y las tareas motrices de su cuerpo” (Castilla, 2014, p. 17). 
Estas se dividen en 6 estadios.  

a) Actividad refleja (nacimiento – 1 mes). Los reflejos se dan a partir de 
acciones innatas de supervivencia a medida que pasa el tiempo, el 
niño va eliminando dichas acciones. Pero al ser adaptativos se da 
cuenta de una etapa de procesamiento cognitivo. Además, esta 
conducta se realiza primero con un estímulo y luego sin él.  

b) Reacciones circulares primarias (1 – 4 meses). Gracias a una 
conducta al azar realizada por el niño, donde se encontró placer en 
ella, este busca repetirla. Se denomina circular ya que la conducta la 
repite el niño y primaria porque la realiza con su cuerpo. (Rafael, L., 
2007). Así, cada acción genera una reacción de satisfacción y por 
tanto se dan respuestas circulares o repetidas. 

c) Reacciones circulares secundarias: (4 – 8 meses). En esta etapa el 
bebé realiza algo accidentalmente con un objeto que le causa placer y 
por ende, lo repite deliberadamente en otras situaciones, con el fin de 
tener el mismo resultado placentero. En esta etapa, la acción se 
realiza con un objeto. En este caso la reacción circular es secundaria 
porque la acción la realiza con un objeto fuera de su cuerpo. 

d) Coordinación de esquemas secundarios (8 – 12 meses). Sucede 
cuando el niño coordina los esquemas y los aplica a situaciones 
nuevas y distintas. La intencionalidad ahora ya es clara.  

e) Reacciones secundarias terciarias (12 – 18 meses). Es notoria cuando 
ya se da una experimentación de acciones nuevas para ver qué pasa, 
es decir, una fase exploratoria voluntaria, en vez de patrones de 
ensayo y error como en los estadios anteriores.  

f) Soluciones mentales (18 – 24 meses). Se internalizan acciones y se 
empiezan a dar conductas guiadas por representaciones simbólicas 
que no expresan netamente la acción determinada.  

Por lo tanto y siguiendo la base del constructivismo, se puede notar cómo a partir 
del cambio de esquemas cognitivos, por medio de la asimilación y la acomodación, 
el niño va adquiriendo nuevos conocimientos que le permiten adaptarse y con esto, 
tener un desarrollo cognitivo a lo largo de las diferentes etapas y edades del ciclo 
vital.  

2. Periodo pre operacional. Comprende de los 2 a los 7 años, Piaget (1976) 
la define como “la etapa del pensamiento y la del lenguaje que gradúa su 
capacidad de pensar simbólicamente, imita objetos de conducta, juegos 
simbólicos, dibujos, imágenes mentales y el desarrollo del lenguaje 
hablado.” Se caracteriza por la aparición de representaciones mentales y 
símbolos a nivel cognitivo. En esta etapa, se van a sustituir acciones por 
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símbolos. Los cambios a nivel cognitivo que se destacan en esta etapa son 
el pensamiento pre conceptual y el pensamiento intuitivo. 

a) Pensamiento pre conceptual: se da de los 2 a los 4 años y se 
caracteriza porque el niño no tiene conceptos individuales ni genéricos 
sobre las cosas de su entorno. En esta etapa el niño no diferencia 
entre lo real y los juguetes, ni diferencia lo que es suyo de lo de los 
demás. A su vez, no puede organizar los objetos en clases ni en 
jerarquías.  

b) Pensamiento intuitivo: Se establece de los 4 a los 7 años. En esta 
etapa hay un pequeño grado de reversibilidad, es decir, reconoce que 
algo se puede dar en ambos sentidos y volver a su estado normal. Sin 
embargo, no es capaz de clasificar ni agrupar y se limita a construir 
elementos del entorno. El niño no clasifica por figuras cuando se le da 
la instrucción, sino construye cosas de su entorno. Utiliza lenguaje 
egocéntrico, lo cual refleja sus limitaciones por la carencia de 
experiencia. 

3. Periodo de las operaciones concretas. Ocurre entre los 7 y los 12 años, 
en esta etapa, se destaca la mejora en la capacidad de operaciones 
mentales y razonamiento lógico, aunque sigue estando vinculado con la 
realidad empírica, lo que puede transferirse al dicho “lo que ves es lo que 
es”. En esta etapa, el niño empieza a adquirir ciertas nociones como la 
categorización y las jerarquías. (Piaget, 1981). Rafael, L. (2007) expone 3 
características de este periodo: Seriación (ordenar objetos en progresión 
lógica), clasificación (agrupar objetos en función de características) y 
conservación (entender que algo continúa igual aun cuando ha tenido 
cambias superficiales de su aspecto físico). 

4. Periodo de las operaciones formales. Ocurre a partir de los 12 años, 
hasta la madurez. En este periodo se ven cambios importantes en el 
desarrollo cognitivo. Entre estos, se evidencia cómo el pensamiento pasa a 
ser una conducta automática e interiorizada, comprendida por 2 fases 
principales: El pensamiento operatorio emergente y la función formal 
completa.  

El pensamiento operatorio emergente: lo real es un conjunto de posibilidades, es 
decir, a diferencia de lo que pasaba en la etapa de operaciones concretas, donde 
cualquier cosa que se ve es real, en esta etapa debe pasar una verificación. 

La función formal completa: carácter hipotético-deductivo. La persona formula una 
hipótesis y la resuelve teniendo en cuenta su realidad y las consecuencias. Además, 
una ventaja de esta etapa es que, durante gran parte del día, se formulan y se 
resuelven hipótesis de forma mental sin tener que expresarlo verbalmente, desde 
pensamientos muy simples, hasta muy complejos. Otra de las características de 
esta etapa es el carácter proposicional, donde no se interacciona con objetos de la 
realidad inmediata sino con enunciados verbales.  

Las edades establecidas para cada uno de ellos, son estimaciones, no puntos fijos 
de transición y dependen de diferentes variables biológicas y ambientales. 
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Teoría del aprendizaje sociocultural. Esta teoría fue determinada por el psicólogo 
ruso Lev Vygotsky, y hace referencia a que “el principio social está sobre el principio 
natural-biológico” (Salas, 2001, p.60), es decir, cualquier adquisición del aprendizaje 
es resultado de la interacción con otras personas y su ambiente social, así, sus 
componentes biológicos y genéticos juegan un papel mínimo en el desarrollo 
cognitivo del individuo. Sin embargo, es la base sobre la cual se desarrollan el 
pensamiento y el lenguaje. Carrera (2001) reflexionan en la relación de estos según 
Vygotsky, y señalan que cada uno emerge de distintas raíces en la ontogenia del 
individuo, siguiendo líneas independientes hasta un determinado momento donde 
“el pensamiento se torna verbal y el lenguaje racional” (pag. 42). 

 

Ávila (2012) establecen que Vygotsky denomina las funciones mentales en 2 tipos: 

1. Las inferiores: Estas se encuentran en el ámbito social (interpsicológico); 
son las funciones naturales que están determinadas natural y 
genéticamente. La conducta resultante de estas funciones es limitada, pues 
está condicionada a lo que el individuo puede hacer.  

2. Las superiores: Estas se ubican en el ámbito individual (intrapsicológico); 
son adquiridas y desarrolladas por medio de la interacción social, es decir, 
el conocimiento equivale a la interacción social.  

 

El punto central entre estas funciones es que el individuo no se relaciona 
únicamente en forma directa con su ambiente, sino también a través de la 
interacción con los demás individuos. "El conocimiento es un proceso de interacción 
entre el sujeto y el medio, pero el medio entendido como algo social y cultural, no 
solamente físico” (Payer, 2005:1). 

Ávila (2012) ejemplifican de la siguiente manera: cuando un niño llora porque algo 
le duele su expresión es resultado de una función mental inferior ya que es una 
reacción al ambiente. Cuando el niño llora para llamar la atención, es una forma de 
comunicación, pero esta comunicación solo se da en la interacción con los demás. 
De esta manera, si el llanto se vuelve de lo involuntario a lo intencional, se trata 
entonces de una “función mental superior o la habilidad psicológica propia dentro 
de su mente o intrapsicológica” (p. 164). Por tanto, el desarrollo se da a medida que 
interioriza las habilidades interpsicológicas. En este contexto, los que impulsan este 
desarrollo se denominan mayor conocedor, que puede ser cualquier individuo que 
tenga una habilidad mayor o comprensión para poder enseñar a su alumno, no 
importando el parentesco que exista entre ellos. Chávez (2018) consideró que, 
según Vygotsky, el concepto “se refiere a alguien que tiene una mejor comprensión 
o un nivel de habilidad más alto que el niño”.  

Cada persona tiene habilidades que puede enseñar a pesar de su edad; aunque 
esto no significa que un niño de corta edad pueda comprender teorías de 
personalidad o cálculo matemático solo por el hecho de tener un buen profesor, 
pues la teoría sociocultural se basa en el constructivismo (Chávez, 2018), (Payer, 
2005); o sea que se deben alcanzar ciertos peldaños antes de lograr un 



 

 

57 

conocimiento a ese nivel. No obstante, el niño posee herramientas para alcanzar 
dicho conocimiento, que es denominado “zona de desarrollo próximo”, que es el 
proceso de maduración de las funciones intelectuales, del cual Cervantes et al. 
(2020) recalcan la importancia para una educación más humana. 

La adquisición de conocimiento a través del estudio puede darse de distintas 
formas. Los docentes tienen como reto identificar el estilo de aprendizaje de cada 
uno de sus alumnos y trabajar en base a ellos, variándolos para amenizar la 
comprensión de los estudiantes.   

En el proceso de enseñanza y aprendizaje actual, surgen cosas nuevas todos los 
días, respaldadas por la tecnología y los medios informáticos. Es muy útil en la 
distribución e implementación de datos y, por tanto, en los sistemas de formación. 
Esta tecnología introduce nuevos métodos de aprendizaje que ayudan a brindar una 
educación de calidad. 

Marambio et al. (2019) establece que conocer los tipos de aprendizaje puede 
orientar a los profesores a adaptar y enseñar cada proceso a las necesidades e 
intereses de sus alumnos. Por otro lado, es útil para aquellos estudiantes que estén 
interesados en adoptar nuevas estrategias de estudio.  

Bandler y Grinder (1988, citado por Marambio et al., 2019) establecen el Modelo de 
Programación Neurolingüística (VAK): visual, auditivo y kinestésico, pues el ser 
humano toma la información por medio de sus sentidos y elige la más viable para 
él, dependiendo cuál sentido tenga más intensificado o la de su mayor preferencia 
(García, 2019). También, Chávez y Reynosa coinciden, expresando: “Con la 
aplicación del VAK, el estudiante, bajo la orientación docente; escoge 
automáticamente su canal de preferencia” (2019, p. 489). 

Las representaciones visuales y auditivas se llevan a cabo mediante el proceso 
teórico-metodológico, contrario a la kinestésica, que se ejecuta mediante la práctica.  

A continuación, se detallan individualmente. 

 

Visual. El modelo visual se encuentra totalmente vinculado a la vista, y se trata del 
recuerdo de imágenes abstractas (como números y letras) y concretas (Puello et 
al., 2014), (Marambio et al., 2019), (Valencia et al., 2019). 

Este método está presente en las personas a quienes se les facilita el aprendizaje 
cuando leen o ven la información representada de cierta manera, ya sea a través 
de libros de texto, la información que está plasmada en el pizarrón, o en los apuntes, 
pues suelen ser más observadores.  

Según García (2019), algunas de las técnicas que utilizan los alumnos con este tipo 
de aprendizaje, son tablas, diagramas, gráficas, mapas, entre otras imágenes. 
Estos organizadores gráficos permiten a los estudiantes tener una estructura 
ordenada con la cual pueden identificar con mayor prontitud: “los sujetos visuales 
planifican mucho mejor que otros estilos, ya que con este estilo se capta mucha 
información de forma veloz” (Marambio et al., 2019). Aliste (2006) también coincide, 
al decir que los alumnos “tienen más facilidad para absorber grandes cantidades de 
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información con rapidez. Visualizar ayuda además a establecer relaciones entre 
distintas ideas y conceptos”. 

 

Auditivo. El modelo auditivo se basa en el oír, y se trata de recordar información 
previamente dicha por sí mismo o por alguien más, que el oyente ha escuchado y 
grabado en su memoria.  

Todas aquellas personas que destacan su sentido auditivo necesitan de una voz 
para poder lograr un aprendizaje fructífero. “Estos sujetos aprenden mejor cuando 
reciben explicaciones orales y cuándo pueden hablar y explicar la información a 
otros” (Marambio et al. 2019, p. 406). 

Puello et al. (2014), Marambio et al. (2019) y Valencia et al. (2019), afirman que en 
este tipo de aprendizaje, los sonidos, la música e incluso las voces, son reconocidas 
en la mente de los individuos. 

Aliste (2006) y Marambio et al. (2019) establecen que el sistema de representación 
auditivo se da de una manera secuencial y ordenada. A los alumnos auditivos se 
les facilita el proceso de aprendizaje al recibir las exposiciones de forma oral, 
también a ellos explicar el tema a otra persona. Una desventaja para este tipo de 
alumnos es que no pueden olvidar una cierta palabra, pues se estancan y no tienen 
la habilidad de seguir.  

Según García (2019), las herramientas que mejor se ajustan a las necesidades de 
los aprendices auditivos incluyen: las conferencias, las grabaciones y los debates, 
ya que los deja debatir y explorar conceptos con otras personas. 

 

Kinestésico. El modelo kinestésico es el que involucra el movimiento con el 
aprendizaje y relaciona la información aprendida con lo que se ha hecho y las 
actividades realizadas anteriormente. “Procesa asociando al cuerpo. Recuerda lo 
que hace” (Puello et al., 2014 p. 17). 

García (2019) plantea que los individuos kinestésicos interpretan mejor la 
información cuando se les permite experimentar o practicar lo que están tratando 
de aprender. Es decir, cuando se les da la oportunidad de aplicar la información.  

Los estudiantes que aprenden de manera kinestésica requieren un poco más de 
tiempo para obtener el aprendizaje. A juicio de Marambio et al. (2019) y Aliste 
(2006), la información es más lenta de procesar en comparación con otros modelos, 
sin embargo, indaga más a fondo, por lo que resulta a la persona muy difícil de 
olvidar.  

Para García (2019), algunos de los métodos con los que se les facilita aprender a 
los estudiantes con este tipo de aprendizaje son: demostraciones, simulaciones, 
videos y estudios de caso.  
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En resumen, los diferentes estilos de aprendizaje permiten a los alumnos una mejor 
comprensión, solo es necesario que cada uno identifique el de mayor provecho para 
sí; no importando el tiempo que requiera cada uno. Aliste (2006), confirma que el 
tiempo no define la inteligencia, pues no tiene nada que ver con ella, solo con su 
forma distinta de aprender.  

En los estudios realizados por Marambio et al. (2019), Puello et al. (2014), Reyes 
(2012) y Aliste (2006), se concluye que los alumnos mayormente se inclinan en el 
método visual. Mientras que el auditivo y kinestésico pelean por el segundo lugar. 
Por este motivo, se recomienda a los docentes efectuar sus clases con materiales 
de apoyo visual, auditivo y prácticos; para que de este modo la enseñanza sea 
igualitaria para todos los alumnos.  

La tecnología avanza al mismo tiempo que los seres vivos se desarrollan, y en 
muchas ocasiones sobrepasa el entendimiento del ser humano.  

Actualmente los videos se han vuelto populares debido al confinamiento provocado 
por la pandemia COVID-19, incluso en el estudio de Barahona (2020) se afirma que 
la mayoría de los jóvenes entre los 14 y los 25 años prefieren pasar sus tiempos 
libres consumiendo contenido audiovisual” (p.16).  

Los videos son una herramienta derivada de los avances tecnológicos para expandir 
nuestra visión más allá de nuestro entorno. La Real Academia de la lengua 
Española (RAE) define un video como “Sistema de grabación y reproducción de 
imágenes, acompañadas o no de sonido, mediante cinta magnética u otros medios 
electrónicos.” Es decir es una secuencia de imágenes a rápida velocidad, que nos 
muestran algo importante para el autor del video (quien comparte un interés mutuo 
con el espectador)  y es más fácil captar la atención del estudiante por medio de un 
video, ya que como se  menciona en los estudios de Marambio et al. (2019), 
Valdivieso (2019) y Valencia et al. (2019), algunos alumnos tienen aprendizajes 
mixtos y de esta forma  la combinación de imágenes y audio permiten a los alumnos 
recordar la información de una manera más eficaz. 

Siendo el video una herramienta de fácil alcance en el mundo entero y empleado en 
diferentes ámbitos, por esta razón se clasifican en diferentes tipos de videos. De 
acuerdo con IAB México, existen diez tipos de videos con mayor demanda, y son 
los siguientes: 

1. Videos musicales.  

2. Videos deportivos. 

3. Películas. 

4. Series-Programas de entretenimiento: 

5. Noticias-Espectáculos.  

6. Entretenimiento general. 

7. Unboxing. 
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8. Tutoriales. 

9. Testimoniales. 

10. Infografías (“De carácter informativo, generan engagement”) 

 

IAB (2017) afirma que “El VOD (video on demand) le da libertad al usuario para 
consumir el contenido en el momento en que él lo decida, sí este contenido se 
distribuye a través de diversas plataformas digitales puede mejorar la experiencia”. 
Siendo esta una de las mayores razones por lo cual estos tipos de videos, son los 
que tienen mayor demanda en el mundo entero, ya que se encuentran al alcance 
del ser humano en cualquier momento que este decida verlo.  

Dentro de los tipos de videos mencionados en la lista anterior, existen algunos 
donde su objetivo clave  es la educación, por ejemplo dentro de los videos de 
infografía, las personas pueden tener acceso a información que fomente su 
educación decidiendo absorber los datos que desean, de igual forma en los videos 
tutoriales, las personas pueden aprender nuevas cosas, como buscar asesoría de 
cómo resolver problemas matemáticos, asesorías en el aprendizaje de un segundo 
idioma, entre muchas cosas más desde el nivel más básico hasta el avanzado.  

La educación es un tema muy importante en la vida del ser humano, y quienes 
juegan un rol importante en dicho proceso son el docente y alumno. Así que, 
teniendo a los dos sujetos claves, se puede llevar a cabo el proceso, sin importar el 
medio, es aquí donde entran los videos como herramienta tecnológica, al tener 
acceso el alumno a los medios necesarios el proceso de enseñanza–aprendizaje 
se puede llevar a cabo sin ningún problema.  

Lacruz (2002) expone que la principal función del video es “instruir y comunicar 
contenidos supliendo al libro de texto o al profesor” (p. 168), Tal vez porque a través 
del video el docente puede exponer lo necesario, lo que se busca que el alumno 
aprenda.  Es deber del alumno prestar la atención adecuada para poder obtener los 
conocimientos deseados. Debe tomar en serio la educación a través de videos, ya 
que si no le da la importancia necesaria no se llevará a cabo un aprendizaje 
eficiente.  

Es necesario que el docente comparta los videos de manera gratuita y pública, para 
lograr un mayor éxito en el proceso de aprendizaje, ya que esto permite que el 
alumno pueda consultar la video-clase en cualquier momento y desde cualquier 
lugar, con la disposición de aclarar siempre cualquier duda. En el proceso de 
enseñanza a través de vídeos, también es importante que el docente cuente con los 
recursos necesarios para compartir un video impactante en los alumnos, hay 
muchos aspectos importantes a tomar al momento de grabar un video educativo, lo 
más importantes son: buena iluminación, excelente audio y sobre todo buena 
calidad en la imagen del video, ya que el tener un video de baja calidad puede hacer 
que los alumnos se desmotivan al momento de tomar la clase y solo causan 
distracciones las fallas que dicho video presenta.  
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Finalmente, los videos en el ámbito educativo permiten que la educación llegue a 
todas partes del mundo, siempre y cuando se cuente con acceso a internet y medios 
digitales. La situación actual que vive el mundo por la cuarentena ocasionada por el 
COVID-19, ha exigido a las instituciones educativas agotar todos los medios 
disponibles para seguir impartiendo las clases aún a la distancia, y el video es la 
herramienta mayor usada en el mundo entero, ya que permite que los profesores 
se puedan comunicar de forma oral y visual con sus alumnos, y estos logran 
aprender mejor al poder tener contacto visual con sus docentes aún a la distancia, 
gracias al medio digital.  

 

Aprendizaje de las aulas en línea. Las aulas en línea son herramientas que 
brindan la oportunidad de enseñar a pesar de la distancia, por medio de videos a 
los cuales se puede tener acceso desde cualquier parte del mundo. Hoy en día las 
escuelas del país se encuentran impartiendo clases en la modalidad a distancia, 
siendo las aulas virtuales el medio más usado por las instituciones educativas.  

Para que el proceso se lleve a cabo de forma correcta es necesario que los alumnos 
cuenten con los medios necesarios para tener acceso a dichas aulas, como lo son 
el internet, y algún dispositivo como computadoras o teléfonos celulares.  

De acuerdo con Barbera E. y Badia A. “El aprendizaje basado en el uso autónomo 
de recursos digitales telemáticos se concibe como una actividad en la cual se puede 
constatar hasta qué punto el estudiante es capaz de aprender de forma 
autónoma…” siendo esta una verdad muy importante al momento de hablar acerca 
de las aulas virtuales. Ya que podemos pensar que el maestro tiene la misma 
obligación que presenta en clases presenciales, cuando no es del todo cierto, ya 
que al momento de ingresar a clases en aulas virtuales el alumno debe de 
comprometerse a aprender mediante los recursos didácticos compartidos por el 
docente y de igual forma de manera autónoma realizar autoestudio donde pueda 
explorar nuevas formas de aprendizaje sin requerir de la presencia física del 
docente.  

Al mismo tiempo el docente no debe pensar que se puede deslindar de toda 
responsabilidad con los alumnos, puesto que es cuando más obligación debe tener, 
al buscar siempre compartir contenidos digitales que apoyen al alumno al momento 
de estudiar el tema visto, de igual forma debe mostrar interés por los estudiantes al 
buscar las dudas presentadas y poder disiparlas mediante la plataforma. Esto no 
quiere decir que el docente tiene obligación al cien por ciento de estar al frente del 
grupo de manera virtual explicando siempre los temas, no es así.  

Para hablar acerca de las plataformas digitales es necesario dejar en claro qué son, 
de acuerdo con De Pablos et al. (2019, p.61) “Las plataformas digitales nacieron en 
los años noventa,… su función era actuar como elementos facilitadores del proceso 
de enseñanza-aprendizaje en el ámbito educativo, y preferentemente en el 
universitario”. Es por esto que el aprendizaje mediante las nuevas plataformas 
digitales cambian totalmente la perspectiva de aprendizaje que tenemos de la 
modalidad presencial, ya que esta nueva herramienta hace que el docente cambie 
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su rol y no sea solo un instructor encargado frente al grupo si no que se convierta 
en un moderador.  

Para aclarar este punto es necesario mencionar que según Barbera E. y Badia A. 
“… el profesor deja su rol tradicional de instructor y se convierte en un moderador, 
con roles de regulación de la interacción virtual de la comunidad ejercidas por 
ejemplo… en establecer las normas de las participaciones de los miembros”. 
Barbera E. y Badia A. (2021) mencionan que el docente se convierte en un 
moderador de la clase, lo cual es muy interesante recalcar, ya que este debe 
encargarse que exista un orden total durante la sesión en línea, donde todos los 
alumnos puedan participar de manera ordenada, evitando así un caos virtual ya que 
al querer participar todos al mismo tiempo es imposible que el alumno pueda aclarar 
sus dudas y solo se cree confusión de manera grupal.  

Además, se puede decir que el aprendizaje mediante dichas plataformas depende 
más del alumno, ya que este se debe de encargar de estudiar y usar los recursos 
didácticos compartidos por el docente en dicha plataforma, y cualquier duda 
presentada debe exponerla a su docente, quien debe disiparse. De igual forma el 
docente se encuentra más comprometido en dicha modalidad ya que al dejar su rol 
de estar frente al grupo, debe saber moderar las sesiones virtuales y motivar a los 
alumnos a participar y compartir opiniones y dudas acerca del tema expuesto.  

La pandemia ocasionada por el COVID-19 es un tema de mucha relevancia hoy día, 
ya que la cuarentena aplicada por parte de los gobiernos del mundo entero obligó a 
los ciudadanos a estar en casa; al igual que sectores del país, desde las iglesias 
hasta las escuelas, permanecen cerradas. Este último demanda más atención y 
recursos, ya que se debía buscar la forma en que los jóvenes y niños de todo el 
país recibieron educación desde sus hogares, dando paso a la creación de canales 
en televisión abierta, donde los niños pudieran recibir clases de manera virtual con 
videos pregrabados dirigidos a los niños y jóvenes de manera general.  

Pero el nivel educativo superior demandaba más que solo videos pregrabados, y es 
así como se le abre paso al uso de plataformas digitales que permitieran que el 
alumno y docente pudieran interactuar de manera más personalizada aún a la 
distancia.  

En los niveles básicos los niños reciben las clases por medio de programas de 
televisión creados específicamente para sus grados educativos, recibiendo después 
retroalimentación por parte de sus profesores por medio de mensaje de textos, 
donde los maestros se mantienen en comunicación con los padres de familia y 
pueden asignar ciertas actividades que ayudan a reforzar lo visto en los programas 
y pueden motivarlos a seguir aprendiendo.  

En el nivel superior la demanda es mayor, ya que los alumnos deben conectarse a 
sus clases por medio de dispositivos digitales a sus clases en aulas virtuales 
equipadas con los recursos necesarios para impartir las materias.  

Al momento de realizar la adaptación de clases en línea por tiempo de pandemia, 
se deben tomar en cuenta muchos aspectos, de acuerdo a un informe presentado 
por CEPAL-UNESCO (2020, p.4)“es fundamental realizar las adecuaciones y 
proveer los apoyos necesarios para estudiantes con discapacidad o en condiciones 
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y situaciones diversas que han dificultado la continuación de estudios”. Ya que las 
clases en modalidad virtual deben de tomar en cuenta todos los escenarios posibles 
que viven los alumnos. Por dichos motivos las clases en tiempo de pandemia deben 
ser organizadas y preparadas de la forma correcta, buscando que todos los 
estudiantes tengan acceso a dicha educación.  

Al mismo tiempo CEPAL-UNESCO menciona ciertas características que deben 
cumplir las clases a distancia, entre las cuales destacan la equidad e inclusión, 
calidad y pertinencia. Siendo estas las más importantes, ya que es necesario que 
exista la inclusión al momento de diseñar los planes educativos a distancia. De igual 
forma se debe impartir una enseñanza de calidad, sin bajar los estándares que 
incluyen la educación presencial, empleando los recursos pertinentes para que el 
proceso de enseñanza aprendizaje se lleve a cabo de la manera correcta.  

La pandemia plantea ciertos retos al sistema educativo, los cuales deben abordarse 
de manera adecuada. Trayendo como resultado la educación por medio de 
plataformas digitales, dicha modalidad de enseñanza es de mucha ayuda, y se 
emplea en casi todo el mundo, sin embargo, no todos tienen acceso a este tipo de 
educación debido a las zonas donde residen, ya que no cuentan con internet o las 
herramientas necesarias para recibir las clases, pero con el paso del tiempo se 
busca mejorar el plan de enseñanza, buscando que todos puedan tener acceso a 
dicha educación. Este tipo de educación al mismo tiempo hace que los alumnos se 
comprometan más con su educación y realicen auto estudio lo cual les puede 
ayudar a comprender mejor el tema expuesto, y al mismo tiempo pueden acudir con 
su profesor siempre que tengan alguna duda. 

La metodología de investigación será el enfoque mixto, ya que este proyecto de 
grado contiene elementos del enfoque cuantitativo y el cualitativo. Asimismo, este 
trabajo será transversal porque se busca analizar propiedades, características y 
rasgos de los tipos de aprendizaje que presenta la población seleccionada. 

González (2012) utiliza el corte transversal y analiza los resultados obtenidos de su 
cuestionario aplicado VARK que consta de 16 preguntas. Perla et al. (2019) también 
utilizaron este instrumento en su investigación exploratoria, luego documentada.  

Este trabajo utilizará dos enfoques de investigación cualitativo-cuantitativa para 
direccionar el planteamiento de la hipótesis que queremos verificar. De acuerdo con 
el planteamiento propuesto por Sampieri (2006) el enfoque mixto, ayuda a clarificar 
y formular de manera apropiada la hipótesis y así mismo, guía de forma adecuada 
el estudio y la teorización de la hipótesis. De igual manera, Morse et al. (2002), 
establecen que al combinar estos dos métodos, aumenta no solo la posibilidad de 
extender las dimensiones de este trabajo de grado, sino que el entendimiento es 
mayor y más rápido. Gracias a las cualidades de este enfoque mixto, se logra 
analizar y explorar mejor los datos obtenidos en esta investigación, dado que los 
datos son analizados con una mayor variedad de frecuencia, amplitud y magnitud, 
los cuales son aspectos propios del enfoque cuantitativo y además la profundidad y 
complejidad que destaca el enfoque cualitativo. 

La mezcla de los dos enfoques se puede dar en la transformación de un tipo de 
datos en otro (cualitativos en cuantitativos o viceversa) o la generación de un tipo 
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de datos. En este trabajo, se cuantifican los datos, ya que codificará y asignará 
categorías, de tal forma que todos los datos sean registrados como datos 
numéricos. Las características obtenidas las convertirán en variables para facilitar 
el análisis de los mismos por medio de diferentes categorías. 

Para llevar a cabo esta investigación y comprobar la hipótesis se usará una muestra 
probabilística de tipo aleatoria; ya que los individuos son seleccionados de acuerdo 
al nivel avanzado que cursan en la licenciatura, además dentro de sus 
características se encuentra que se toma a los individuos del grupo como en el 
muestreo por conveniencia, con la diferencia que éste utilizado sí depende de las 
necesidades de la investigación. Se tomará entonces como población a dos grupos 
de alumnos de la materia Civilización Francesa y Francófona de 9° semestre.  

El total de alumnos es 45; quienes han aprendido previamente el idioma en la 
institución de manera presencial. Sin embargo, los grupos se encuentran 
actualmente cursando la materia de manera digital. 

El motivo de elección de estos grupos se basó principalmente en el contacto 
cómodo con estas personas, pues se encuentran aún estudiando.  

Con base en los objetivos a alcanzar con esta investigación, se utilizará el 
instrumento antes utilizado en otras investigaciones para recoger los datos en la 
población seleccionada previamente expuesta, para desarrollar con éxito el 
propósito de este trabajo. Se ha capturado el cuestionario VARK utilizado por 
Gónzalez (2012) y Perla et al. (2019) en el apartado de Google Forms, para así 
generar un enlace directo que puede ser compartido por medio de la plataforma 
utilizada hoy en día en las clases virtuales: Microsoft Teams. 

Este cuestionario consta de 16 incisos, con 4 posibles respuestas cada una, de las 
cuales los estudiantes serán capaces de seleccionar la que mejor les parezca.  

Los estilos de aprendizaje expuestos anteriormente, consideran los siguientes: 
visual, auditivo, lecto escritura y kinestésico, con la opción de adueñarse de más de 
un estilo, en cuyo caso recibe el nombre de multimodales. Del total de estudiantes 
encuestados, la mayor parte de estos presenta un estilo de aprendizaje mixto, 
siendo estos visual y auditivo, pues de los 45 estudiantes, 28 respondieron en la 
misma cantidad dichos valores. El estilo kinestésico se presenta en 11 estudiantes 
y finalmente como solamente 6 estudiantes, se encuentra el estilo de lecto escritura. 

Por lo tanto, el estilo de aprendizaje más popular entre los estudiantes es el visual 
en el mismo sentido que el auditivo, seguido del kinestésico y por último lecto 
escritura.  
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Gráfica 1. Estilos de aprendizaje 
Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis. De acuerdo al perfil de egreso de la Licenciatura en Idiomas, dentro de 
las competencias marcadas se incluye el desarrollo de actitudes críticas y reflexivas 
en la práctica docente, traductora o intérprete, por lo que el tipo de aprendizaje que 
mayormente se utiliza es el visual, y esta es la razón por la que muchos de los 
profesores emplean como método las películas, presentaciones y organizadores 
gráficos. Requiere también la aplicación de principios, procesos y dominio de los 
idiomas estudiados cuyas características de aprendizaje son propios del estilo 
auditivo.  

Los estilos menos comunes fueron: kinestésico y lecto escritura, por esta razón no 
se debería incluir tantas actividades prácticas o de comprensión y producción escrita 
en la licenciatura, sino aquellas actividades que se relacionan con la recepción 
visual y oral. Es justamente por esto que los videos serían un gran apoyo como 
herramienta digital a los profesores, pues con ellos facilitan el aprendizaje de los 
estudiantes. 

 
 
CONCLUSIÓN 

En este último año los videos se han vuelto populares para el aprendizaje en casa, 
pues debido a la situación sanitaria que se vive en la actualidad, ha sido necesario 
implementar nuevas herramientas para el apoyo digital, ya que existen temas que 
se muestran complejos y resultan incomprensibles a los estudiantes.  

Este estudio ha demostrado los estilos de aprendizaje de alumnos de la Licenciatura 
en Idiomas, por lo que las actividades académicas deberán ser adaptados a los 
estilos escogidos de modo que favorezca al aprendizaje significativo para alcanzar 
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las competencias necesarias para el egreso de la licenciatura. Así, los videos se 
convierten en una alternativa para cubrir las necesidades del alumnado.  

 
 
PROPUESTAS  

De acuerdo a las conductas observadas por parte del alumnado, se propone el uso 
de videos de corta duración con el fin de facilitar el contenido de las diferentes 
asignaturas. Estos videos podrían tener un mayor impacto si fuera de autoría propia, 
pues se apegaría de una mejor manera a las necesidades del alumno, cuyo maestro 
sabe perfectamente sus fortalezas y debilidades en la materia.  
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RESUMEN  

La pandemia por COVID-19 provocó cambios en la forma de impartir clases y una 
de ellas fue precisamente la impartición de clases de manera virtual. En la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Microsoft Teams, es la plataforma de 
colaboración a través de la cual, los académicos de esta casa de estudios 
impartieron sus clases durante los meses más cruciales de esta pandemia, 
específicamente de septiembre de 2020 a agosto de 2021.  En esa dinámica y para 
agregar un aspecto dinámico a esta modalidad, se decidió incluir activades lúdicas 
como complemento didáctico durante el desarrollo de las clases. Con el objetivo de 
evaluar los beneficios de incluir este tipo de actividades, se decidió llevar a cabo 
una investigación fundamenta en la metodología cualitativa con nivel descriptivo, 
analizando e interpretando los fenómenos sucedidos en un grupo específico de 
clases. Por el tiempo en que se efectúa el estudio, se le considera transversal pues 
se realizó en un tiempo determinado y dicho estudio fue llevado a cabo en una 
población de estudio de veintitrés estudiantes, de los cuales dieciséis son mujeres 
y siete son hombres. Al interpretar y describir los resultados encontrados, se 
concluye que este tipo de actividades propicia una cultura de bienestar al bajar los 
niveles de estrés de los estudiantes, provocando que adquieran conocimientos al 
mismo tiempo que se divierten, pues dicho por ellos mismos, es mucho el estrés al 
que se someten diariamente al conectarse desde su dispositivo móvil sorteando 
diferentes vicisitudes, por lo que despertar su inteligencia emocional son objetivos 
adicionales que logra la educación integral. 

 
 

PALABRAS CLAVE 

Inteligencia emocional, aprendizaje significativo, enseñanza 

 
 
INTRODUCCIÓN 

Utilizar las actividades lúdicas para propiciar un aprendizaje significativo, fue uno de 
los objetivos que se utilizó durante la virtualidad como estrategia didáctica en el 
proceso enseñanza y aprendizaje y para bajar el estrés tanto en los estudiantes 
como en nosotros mismos, los docentes. 

Antecedentes 

Uno de los autores icónicos del aprendizaje significativo mencionaba que debía 
fomentarse la interacción constante para el desarrollo del conocimiento. Esta 
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interacción se logra cuando se trabaja en equipo y los integrantes interactúan entre 
ellos (Vigotsky, 1979). 

(Piaget,1986-1998) quien realizó estudios en este periodo para conocer el 
desarrollo cognitivo:  el sujeto se relaciona con el objeto para llegar al conocimiento 
y aunque su intención no era pedagógica, sirvió de base para los estudios 
posteriores de la mejora continua de la enseñanza. 

Permitir que los estudiantes sean creativos, en un ambiente donde se sienten a 
gusto, sin presiones, dejando al descubierto la obtención del conocimiento y que es 
una opción de comprensión, que concibe nuevas representaciones que transforman 
creativamente a los estudiantes quienes aprenden al mismo tiempo que se divierten 
(Dinello, 2007, p. 22). 

Por lo tanto, la utilización de las estrategias lúdicas proporciona a los estudiantes el 
desarrollo de sus conocimientos al trabajar en equipo en actividades previas, les fue 
proporcionando a los estudiantes un ambiente sin presiones de tal manera que, al 
momento de realizar cada actividad, sólo lo hacían para autoevaluarse y divertirse 
al mismo tiempo que comprobaban que habían obtenido un aprendizaje real.  

Minera y Torres (2007), opinan que el juego es la actividad más agradable con la 
que cuenta el ser humano. Precisamente es esta actividad la que no estresa, sino 
al contrario, hace sentir muy bien al estudiante y se manifiesta libremente. 

Bravo-Lanzaque, S. y Díaz-Gómez, A. (2020), en su artículo publicado sobre la 
aplicación de las actividades lúdicas, destacan la metodología utilizada para la 
asignatura de matemáticas y sus fundamentos; pero sobre todo la eficacia de la 
utilización de este método. 

En efecto, todos estos autores confirman que la metodología lúdica creativa, 
proporciona a los estudiantes un desarrollo cognitivo y mejora su aprendizaje y 
seguridad de lo que aprende. 

Sin embargo, todas las situaciones vividas en las familias de los estudiantes, desde 
pérdidas de familiares, despidos de algunos, y sumándole las clases virtuales con 
horarios extenuantes desde las siete de la mañana hasta las ocho de la noche, fue 
provocando estrés, ansiedad, deseos de no estar “conectados” a la clase, 
convirtiéndose entonces en otra rutina ahora virtual de exposiciones de temas que 
el profesor les dividía y le asignaba a cada uno de los integrantes de equipos. 

Por ende, el objetivo general de esta investigación fue propiciar un ambiente 
tranquilo y fomentar una cultura de bienestar para bajar el estrés y favorecer 
relaciones emocionales positivas y por ende un aprendizaje significativo. Los 
beneficios que la utilización de esta estrategia aportó a los estudiantes fue en primer 
término, desestresarse, otro fue lograr que se hayan divertido y finalmente el más 
importante fue que los estudiantes aprendieron muy bien sus temas, pues ellos 
mismos se autoevaluaron que fue el plus de esta estrategia.  
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DESARROLLO 

Para Piaget, (1998) el juego se caracteriza por la asimilación de los elementos de 
la realidad sin aceptar las limitaciones de su adaptación.  

La lúdica es un instrumento fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
para fomentar la participación, el trabajo en equipo y otros principios del ser 
humano.  

El entorno lúdico utiliza la metodología experiencial para potenciar el ochenta por 
ciento de la capacidad de aprendizaje.  

La presente investigación es cualitativa porque utiliza el método inductivo para el 
proceso de análisis e interpretación de los resultados obtenidos al explorar esta 
inclusión de la estrategia lúdica. Por el tiempo en que se efectúa, es transversal 
pues se realizó durante el semestre septiembre 2021-enero 2022. La población de 
estudio fue de veintitrés estudiantes, de los cuales dieciséis son mujeres. 

El diseño de esta investigación fue primeramente, seleccionar la actividad lúdica 
que se iba a implementar, por lo que primeramente lo que se realizó fue buscar una 
plataforma amigable y hacer el registro como se muestra en la figura 1. 

 

 

Figura 1. Registro en la plataforma 
Fuente: Captura de pantalla en la plataforma Educaplay (2021) 

 
Seguidamente, se crea la actividad de acuerdo a los lineamientos de cada juego y  
se publica con el nombre del tema de la unidad correspondiente y se copia el vínculo 
para ser compartido en la plataforma de Microsoft Teams como se aprecia en la 
figura 2. 
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Figura 2. Creación de la actividad lúdica 
Fuente: Captura de pantalla de la plataforma Educaplay (2021) 

 

 

Figura 3. Creación de la actividad lúdica: crucigrama 
Fuente: Captura de pantalla de la plataforma Educaplay (2021) 

 

Como se puede observar en la figura 3, se crearon las preguntas para las 
respuestas verticales y horizontales y al contestar todas las preguntas o 
aseveraciones del crucigrama, se obtendrán 100 puntos. Cabe señalar que el 
elemento interesante en esta actividad lúdica es el tiempo de respuesta, pues se 
mide el tiempo que una persona-en este caso, el estudiante-tarda en resolver el 
crucigrama y se crea la lista del “top ten” de los resultados.  
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Figura 4. Creación de la actividad lúdica: sopa de letras 
Fuente: Captura de pantalla de la plataforma Educaplay (2021) 

 

En otro de los temas, como se logra percibir en la figura 4, se creó también otra 
actividad lúdica “sopa de letras” en la cual, el estudiante va encontrando cada una 
de las palabras escondidas en todas las letras, y obviamente también se incluye la 
variable del tiempo, para hacer más interesante el juego. 

Continuando con el diseño de la investigación, después de haber sido creada la 
actividad lúdica, se copia el vínculo y se inserta en la publicación de la clase, se 
anuncia y comienzan los estudiantes a informar mediante íconos que ya vieron la 
publicación en Teams y que ya la realizarán, como puede observarse en la figura 5. 

 

 

Figura 5. Publicación de la actividad  
Fuente: Captura propia  de la plataforma Teams de mi clase diseño organizacional (2021) 
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Finalmente, cuando cada uno de los estudiantes va resolviendo su actividad, la 
plataforma Educaplay, te notifica quienes ya contestaron, cuántos lo hicieron, e 
incluso publica un “top ten” donde se muestra quienes contestaron, qué puntuación 
obtuvieron y en cuánto tiempo lo resolvieron. Este procedimiento lo podemos 
constatar en la figuras 6 y 7, de esta página. 

Obviamente, todo el aprendizaje no se centró únicamente en el uso de Educaplay, 
pues durante todas las sesiones, los estudiantes ya estaban trabajando en equipo,  
viendo videos que previamente a las clases, les adjuntaba o compartía en la 
plataforma, de tal manera que cuando los estudiantes realizaban una actividad 
lúdica, ya habían interiorizado los conceptos de manera razonada, de tal manera 
que la actividad lúdica era la autoevaluación que ellos mismos realizaban y eso 
genera mayor entusiasmo. 

Después de buscar varias opciones, incluso las que nos sugirieron los instructores 
durante el diplomado de Microsoft Teams el área de trabajo de esta investigación 
fueron ambas plataformas: la de Educaplay, donde se crea la actividad lúdica y la 
Microsoft Teams, que era donde se celebraba la clase virtual, se eligió la aplicación 
y uso de la plataforma Educaplay, porque esta plataforma es bastante amigable y 
en muy poco tiempo se logra uno registrar y crear la actividad, misma que al concluir 
su creación, se guarda y después el vínculo se envía a los estudiantes para que 
contesten la actividad planeada. Cabe señalar que también se evaluó al final del 
curso, la satisfacción del mismo, referente a las actividades lúdicas agregadas. 

Con respecto a la población donde se realizó esta investigación, fue todo el grupo 
de la asignatura de diseño instruccional, es decir, se realizó un censo compuesto 
por veintitrés estudiantes: 16 del género femenino y 7 del género masculino, como 
se observa en la figura 6. 

 

Figura 6. Distribución del grupo de clase por género 
Fuente: Elaboración propia  
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Por lo que se refiere al instrumento utilizado es justamente el crucigrama o la sopa 
de letras o cualquiera de las actividades lúdicas utilizadas en cada unidad, mismo 
que al aplicarse, arrojaba una calificación, la cual constituía la autoevaluación del 
estudiante. 

En relación con los procedimientos, en la actividad lúdica descrita en la plataforma 
Educaplay, quedaban las instrucciones que los estudiantes debían realizar para 
contestar el instrumento, como se constata en las figuras 7 y 8  de esta página. 

 

 

Figura 7. Instrumento y procedimientos 
Fuente: Elaboración propia en Educaplay 

 

 

Figura 8. Instrumento y procedimientos 
Fuente: Elaboración propia en Educaplay 
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Ausubel, D. (1983), fue otro de los estudiosos clásicos de la teoría constructivista, 
quien se centra en el aprendizaje significativo y es propicio citarlo pues el 
aprendizaje que se generó en los estudiantes fue de ese tipo; el hecho de que los 
estudiantes recordaran lo aprendido mucho después, es lo que cobra significado. 

 
 
CONCLUSIÓN 
 

 
Figura 6. Resultados de la 1ª. actividad lúdica 
Fuente: Elaboración propia en Educaplay 

 

 

Figura 7.- Resultados de la solución de la otra actividad lúdica 

Fuente: Elaboración propia en Educaplay 
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Resultados 

Los resultados obtenidos de la aplicación de estas actividades lúdicas, quedaron 
registradas en la plataforma Educaplay, como se puede verificar en las figuras 6 y 
7. 

Cabe mencionar que al cuestionar a los estudiantes después de realizar estas 
actividades, cómo se sentían, todos contestaron que bastante relajados. 

Y al preguntarles si con estas actividades lúdicas, confirmaban lo que habían 
aprendido  a lo largo del curso y en cada unidad específica, todos contestaron que 
les había servido como una manera de autoevaluarse. 

 

Discusión 

Núñez G. et al. (2019) sostuvieron que  la implementación de la estrategia lúdica 
para el fortalecimiento de las conductas sociales, favorecen los procesos de 
enseñanza-aprendizaje que se desarrollan dentro y fuera del aula. 

Por otro lado, Hernández et al. (2021) afirman que el propósito del juego es 
desarrollar en los jugadores la capacidad de relacionar el discurso del lenguaje 
natural con los requisitos de desarrollo software. 

La aportación al objeto de estudio, como se recordará fue propiciar el aprendizaje 
significativo y liberar el estrés; por lo tanto, gracias a la evaluación que se realizó 
sobre la satisfacción del curso, se demostró que se logró en un cien por ciento. 

Fue bastante gratificante al final del curso, ver los resultados de aprendizaje de los 
estudiantes, reflejados en sus calificaciones y en la forma que valuaron la materia, 
en darnos cuenta de que las actividades lúdicas no demeritan el aprendizaje 
significativo y el trabajo de equipo se potencia en este modelo educativo con el 
enfoque centrado en el estudiante. 

Lo más interesante de haber aplicado esta estrategia de enseñanza, fue darse 
cuenta de que los estudiantes, ya estaban bastante estresados por todo lo que 
habían estado padeciendo durante todo el confinamiento y si a esto le agregamos, 
el realizar las clases en línea, con problemas de internet, el objetivo relativo a 
mejorar las condiciones emocionales y de conseguir que los estudiantes 
aprendieran se confirmó. 

 
 
PROPUESTAS 

Derivado de la experiencia con esta estrategia de aprendizaje significativo, se 
propone:  

• Incluir actividades lúdicas en las planeaciones de clases como parte de las 
estrategias educativas, ya sean de manera virtual o presencial. 

• Crear estrategias lúdicas a través de concursos entre los estudiantes para 
que desarrollen su creatividad y a la vez, generen conocimiento. 
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• Implementar cursos-talleres de manera intersemestral a través de los cuales 
los académicos universitarios desarrollen su creatividad y habilidades para 
llevar a cabo actividades lúdicas que fomenten el aprendizaje. 
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RESUMEN  

Actualmente el mundo entero se ha visto afectado debido a la situación de pandemia 
por la que el individuo está atravesando, una de las áreas que más afectaciones ha 
tenido es el contexto educativo debiendo transformar la enseñanza de un modelo 
presencial a un modelo virtual. El presente trabajo de investigación tiene como 
objetivo identificar y proponer las estrategias pedagógicas virtuales que favorecerán 
el aprendizaje significativo en los alumnos dentro del proceso de enseñanza-
aprendizaje.   La metodología por usar será de tipo documental, de corte y diseño 
cualitativo basada en las teorías de aprendizaje: la gestalt, la cognitiva y el 
constructivismo orientadas al diseño de materiales de enseñanza en entornos 
educativos considerando como hipótesis que la aplicación de las apropiadas 
estrategias pedagógicas digitales permitirá al alumno un conocimiento más amplio, 
creativo y conceptual, útil para poder enfrentar problemáticas en este escenario.  El 
análisis de resultados a partir de la técnica de la observación señala que es 
imprescindible que el docente conozca las distintas estrategias de enseñanza 
digitales que existen en el entorno virtual para seleccionar y aplicar aquellas que 
respondan a las necesidades de los alumnos pues, no es posible emplear las 
mismas estrategias ya que las formas para obtener el conocimiento no son iguales 
por lo que se sugiere organizar, planear y seleccionar las más apropiadas que 
coadyuven a la obtención de un aprendizaje significativo en el alumno pues la 
investigación muestra que, independientemente del contexto educativo de que se 
trate, los alumnos son totalmente distintos y distintas son también las formas de 
aprender.  

 
 
PALABRAS CLAVE 

Docente, estrategias pedagógicas virtuales, contexto educativo, proceso de 
enseñanza aprendizaje, herramientas virtuales 

 
 
INTRODUCCIÓN 

El panorama que se observa hoy en día en el contexto educativo es un panorama 
desalentador, es un panorama conflictuado por todo lo que está sucediendo en este 
debido a la pandemia.  El coronavirus llegó y originó que las instituciones escolares, 
los docentes y los alumnos se vieran afectados en su quehacer académico y 
escolar, originó que los procesos de enseñanza aprendizaje se paralizaran por un 
momento lo que trajo como consecuencia una disminución del aprovechamiento 
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escolar, una baja en el rendimiento escolar de los alumnos orillando a muchos de 
ellos a abandonar la escuela y los estudios. 

 
 
DESARROLLO 

En la actualidad el mundo se ha visto perjudicado en todos sus contextos debido a 
la aparición de la pandemia sobre todo el campo de la salud que ha originado 
afectaciones en la integridad física del individuo, así de la misma manera el contexto 
educativo no se ha escapado de ello de ahí que los profesores se den a la tarea de 
buscar nuevas formas pedagógicas para continuar con esos procesos para que los 
alumnos dejen de verse dañados por lo que decididos a continuar con la aplicación 
de esta práctica,  han tenido que hacer uso de los recursos que tienen a la mano y 
hoy en día lo que tienen a la mano es la tecnología y diversos recursos didácticos 
virtuales que pueden ser empleados para remediar esta situación (UNESCO, 2015). 

El presente trabajo tiene como propósito conocer las estrategias pedagógicas 
virtuales que el docente empleará en sus clases en línea de acuerdo a las 
características y perfil de aprendizaje de cada uno de los alumnos esto con el 
propósito de identificar cuál de estas será o serán las más adecuadas para resarcir 
las problemáticas de índole escolar a las que se pueden enfrentar durante el 
proceso de enseñanza aprendizaje del nuevo modelo de enseñanza. 

La revolución tecnológica ofrece la posibilidad de crear nuevos ambientes de 
aprendizaje, por lo tanto, deben ser tratados de forma distinta para extraer de ellos 
su máximo potencial, lo mismo ocurre con las herramientas didácticas virtuales, es 
decir, es necesario saber, conocer y aplicar aquella herramienta que será adecuada 
de emplear en base a las necesidades del alumno debiendo elegirse aquella que 
ofrezca el mayor aprendizaje significativo pues hemos de recordar que todos y cada 
uno de los alumnos presentan diferentes formas de adquirir el conocimiento 
(Velázquez, 2012). 

El uso y aplicación de la tecnología y los recursos didácticos virtuales dentro del 
proceso de enseñanza aprendizaje han permitido que los docentes logren 
transformar e innovar sus antiguas prácticas pedagógicas pasando de planes y 
programas didácticos tradicionalistas a la organización de planeaciones didácticas 
virtuales que permitirán considerar mayores y mejores herramientas digitales que 
consentirán al alumno a abrirse paso en un mundo de recursos tecnológicos que 
coadyuvarán a través del desarrollo de sus competencias a conocer, comprender y 
dominar más fácilmente las estrategias de enseñanza que le ofrecerá el profesor en 
los procesos de aprendizajes con el propósito de lograr con ello y en ellos, un mejor 
desempeño profesional. 

Hay que afirmar entonces que el alumno aprende en un entorno virtual confirma la 
forma en que se reelaboran los contenidos mediados por la estructura cognitiva del 
aprendiz acto para el cual es indispensable la guía del profesor para facilitar las 
formas óptimas de construcción entendida como un proceso que permite la 
adaptación dinámica, contextual situada entre el contenido a aprender y lo que el 
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estudiante puede aportar y aporta a ese aprendizaje en cada momento (Montoya A. 
L. A., 2019). 

 

De esta manera la construcción de significado a través de las TIC sostiene que el apoyo que 
las tecnologías deben brindar al aprendizaje no es el de intentar la instrucción de los 
estudiantes, sino, más bien, el de servir de herramientas de construcción del conocimiento, 
para que los estudiantes aprendan con ellas, no de ellas. De esta manera, los estudiantes 
actúan como diseñadores, y los computadores operan como sus Herramientas de la Mente 
para interpretar y organizar su conocimiento personal (Jonassen, 2004). 

 

Esta estrategia metodológica del contexto educativo busca direccionar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, es decir, cambiar e innovar el conocimiento de un 
estadio tradicionalista en un aula escolar física hasta un estadio vanguardista en un 
aula escolar virtual apoyado en un sin número de herramientas didácticas virtuales 
con el propósito de vencer las dificultades del proceso de enseñanza aprendizaje 
en línea a través de la optimización de tiempos y recursos. 

Las estrategias de enseñanza también conocidas como estrategias pedagógicas se 
definen como los procedimientos o recursos utilizados por los docentes de manera 
intencionada y flexible para hacer posible el aprendizaje del estudiante y lograr 
aprendizajes significativos en ellos, estos recursos deben ser aplicables en 
escenarios y ambientes propicios creados por el docente para aprender (Revueltas, 
2011).  

Las estrategias pedagógicas virtuales representan las acciones, estructuras o pasos 
a seguir organizados y planeados por el docente, pero centrados en el alumno por 
lo que el primero deberá de diseñar actividades didácticas para el segundo de 
acuerdo a sus necesidades para que este sea capaz de construir su propio 
aprendizaje, lograr con ello alcanzar los objetivos de aprendizaje y de esta forma 
propiciar su propia formación a través de la adquisición de nuevas competencias 
solo que para que para llegar a esta meta se deberán de considerar una gran 
diversidad de herramientas que permitan interactuar y fomentar la participación del 
alumno así como su interés por los conocimientos a adquirir de manera significativa 
(Ortiz Aguilar, 2020). 

Es muy importante mencionar que se debe de tener siempre presente que estas 
herramientas representan instrumentos didácticos que coadyuvan a que el proceso 
de enseñanza aprendizaje sea más entretenido, fácil de entender y seguro de 
adquirir para alcanzar los objetivos deseados y que independientemente de las 
estrategias y/o herramientas didácticas virtuales que se usen, día a día aparecerán 
en el contexto educativo nuevos materiales y estrategias didácticas tecnológicas 
que vendrán ya sea a mejorar o a reemplazar las ya existentes, pero en ningún 
momento dejarán de facilitar el proceso de aprendizaje ni mucho menos dejarán de 
permitir la adquisición de aprendizajes significativos (Moro, 2014). 

Para realizar una adecuada selección de herramientas didácticas virtuales es 
necesario considerar en un primer momento cuales serían los contenidos temáticos 
a adquirir para que a partir de estos, se seleccionen y elijan aquellas herramientas 
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que promoverán el control  de los aprendizajes y que coadyuvarán a la adquisición 
de los contenidos y la información a adquirir por lo que dentro de estas herramientas 
didácticas virtuales necesarias para la adquisición de un aprendizaje significativo 
podría considerarse en un primer momento el conocimiento que el alumno tenga 
acerca del manejo de software a partir de la comprensión de las funciones de 
navegadores tales como: google chrome, firefox, internet explorer, entre otros 
(Maggio, 2012). 

Las herramientas didácticas virtuales representan instrumentos de apoyo del campo 
de la tecnología para la adquisición del conocimiento como parte del conjunto de 
servicios, redes, software y dispositivos cuya finalidad es la creación de recursos 
digitales, el uso de aplicaciones interactivas para el aprendizaje significativo por lo 
que sería importante que el alumno tuviera conocimiento acerca de cómo utilizar la 
aplicación de procesador de textos y también las aplicaciones de presentación de 
diapositivas, tanto en el plano local como en la nube, para realizar operaciones 
básicas como crear, abrir, guardar, eliminar, cortar, copiar, pegar, dar formato, 
alinear, imprimir, etc, que el alumno tenga conocimiento de herramientas digitales 
de edición y publicación, tales como Prezi, Emaze, Slideshare, Issuu (Gross, 2011). 

De la misma manera para que el alumno pueda tener un buen desenvolvimiento en 
el uso de herramientas didácticas virtuales adecuadas a sus intereses que le 
permitan adquirir un aprendizaje significativo lo ideal sería que supiera cómo realizar 
operaciones básicas con contenidos multimedia, es decir, imagen, sonido y vídeo 
que sepa como descargar ficheros, guardarlos en distintos dispositivos, con 
herramientas digitales de almacenamiento, de edición y publicación como Powtoon 
y Google Drive, que cree y utilice dibujos e imágenes tanto con software local como 
software on line con herramientas digitales de búsqueda en repositorios.  

La adquisición de un aprendizaje significativo en entornos digitales de aprendizaje 
requerirá también del uso herramientas multimedia como Educaplay, herramienta 
que el alumno podrá usar sin complicación alguna para la entrega con 
responsabilidad de tareas en sus clases para presentaciones digitales, videojuegos, 
dispositivos, para desarrollar sus propias tareas, así como también sería importante 
el conocimiento acerca de buscadores para localizar información específica en 
Internet que le permitan aplicar las técnicas de adquisición y actualización de 
información para el desarrollo del resto de las competencias (Burbules, 2008). 

 
 

CONCLUSIÓN 

La inclusión de las teorías de aprendizaje gestalt, cognitiva y la del constructivismo 
permiten el acercamiento a la realidad del sujeto para conocerlo a través de 
técnica de la observación es decir, se analizan las conductas y comportamientos 
que se observa los alumnos toman durante el proceso de enseñanza-
aprendizaje por lo que es importante que, el docente identifique plenamente cuales 
son las apropiadas estrategias pedagógicas virtuales que facilitará a los alumnos 
para que puedan adquirir un conocimiento más amplio, puedan ser altamente 
creativos, así como también para que puedan adquirir las herramientas digitales 
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requeridas que les sean de utilidad para poder enfrentar imprevistos en el contexto 
escolar considerando para ello que los alumnos son totalmente diferentes por lo que 
diferentes deberán ser también las estrategias pedagógicas virtuales a aplicar de 
ahí que, debido a la implicación que estas estrategias tienen en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, bien pueden ser  instrumentos que organizados, planeados 
y prediseñados sean utilizados como medio de comunicación por lo que se concluye 
que el conocimiento y la aplicación de las apropiadas estrategias pedagógicas 
virtuales por parte del docente coadyuvan a que los alumnos pueden tener acceso 
a la adquisición de un aprendizaje significativo. 

 
 
PROPUESTAS 

A partir de la técnica de la observación de conductas y comportamientos de los 
alumnos en la adquisición de un aprendizaje significativo se pueden describir y 
explicar cómo la aplicación de estrategias pedagógicas virtuales aplicadas 
apropiadamente a las necesidades de los alumnos puede coadyuvar a la 
adquisición de estas herramientas didácticas para que los alumnos logren ser 
autodidactas por lo que para que estas estrategias realmente sean aplicables 
adecuadamente de acuerdo a las necesidades de cada alumno se propone que: 

• El profesor conozca a fondo a sus alumnos para definir, designar y aplicar 
en cada uno de ellos las herramientas didácticas que les ayudará a la 
adquisición del aprendizaje significativo. 

• Los instrumentos didácticos para implementar por parte del profesor sean 
definidos y organizados de forma clara y coherente en las planeaciones 
didácticas 

• Las herramientas didácticas para implementar por parte del profesor estén 
planeadas en base a las características de los grupos. 

• El profesor planee e implemente las herramientas didácticas de acuerdo a 
las necesidades de todos y cada uno de los alumnos. 

• Las herramientas didácticas para implementar por parte del profesor se 
planeen de acuerdo a las destrezas y habilidades que se conoce el alumno 
sea capaz de desarrollar. 

• La implementación de las herramientas didácticas solicitadas a utilizar sea 
acorde a los temas a estudiar. 

• Los profesores planeen y organicen las estrategias pedagógicas virtuales 
que permitan al alumno ser autodidacta y protagonista de su propia 
formación profesional a través de un aprendizaje autónomo. 

• Los alumnos se permitan guiar por la confiable orientación de los 
profesores. 

• En la orientación docente se considere, organice y planeen aquellos 
instrumentos didácticos que permitan generar y gestionar entornos virtuales 
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de aprendizaje más adecuadas y acordes a cada uno de los alumnos según 
las necesidades de éstos. 

• El profesor contemple dentro de la organización de sus planeaciones 
didácticas el óptimo aprovechamiento de los recursos didácticos virtuales a 
utilizar. 

• El profesor aproveche al máximo y de la mejor manera posible los recursos 
pedagógicos virtuales para obtener de ellos el mejor provecho para los 
alumnos.  

• Los recursos pedagógicos virtuales se sustenten bajo una nueva e 
innovadora estructura metodológica que permita generar cambios y 
transformaciones de acuerdo al enfoque del diseño didáctico a seguir.  

• El profesor contemple que, de ser necesario, en determinado momento el 
enfoque planteado debe ser rediseñado con el objetivo de cambiar las 
herramientas digitales que no estén surtiendo efecto por aquellas que 
permitan al alumno la adquisición del aprendizaje significativo. 
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Aprendizaje autogestionado en el modelo híbrido 
 

Salvador Octavio Aguilar Martínez 
 
 
RESUMEN 

Desde la observación y la reflexión de los fenómenos del entorno, la humanidad ha 
transitado por caminos sinuosos en su larga e incansable búsqueda del 
conocimiento, que la han llevado del empirismo hasta la educación mediada por la 
tecnología. Actualmente, no se entiende la construcción del conocimiento sin las 
herramientas digitales que permiten el acceso al aprendizaje y en los momentos 
previos al retorno a las aulas físicas, la adecuada articulación del binomio 
presencial-a distancia, se configura como determinante para lograr los objetivos de 
enseñanza-aprendizaje. El presente ensayo argumentativo tiene un abordaje de 
corte cualitativo, con acopio de información documental y una aproximación 
descriptiva. En un primer momento del presente trabajo, se describirán los 
elementos y características de la educación híbrida, para a continuación, destacar 
la importancia del aprendizaje autogestinado como estrategia para la construcción 
efectiva del conocimiento del estudiante. La propuesta fundamental se radica en la 
constante capacitación de los actores del proceso educativo, docentes y 
estudiantes. 

 
 
PALABRAS CLAVE 

Autogestión, educación, entorno, estudiantes 

 
 
INTRODUCCIÓN 

El aprendizaje autogestionado es punto de lanza en la construcción de conocimiento 
en el contexto actual de un mundo paralizado en sus actividades sociales, 
comerciales, y por supuesto educativas, producto de la pandemia derivada del 
COVID-19, resultando en una emergencia sanitaria que ha invadido todos los 
espacios de las esferas públicas y privadas. La imperante necesidad de reanudar 
las actividades académicas, punto de interés del presente trabajo, ha llevado a las 
instituciones a desplazar sus espacios físicos institucionales, hasta reubicarlos en 
el ámbito digital provisto por las tecnologías de la información y la comunicación, 
así como las de aprendizaje y conocimiento, acudiendo a plataformas y aplicaciones 
diseñadas ex profeso para brindar experiencias de aprendizaje cercanas a la 
realidad. 

Partiendo de la premisa que las denominadas aulas virtuales son ambientes donde 
“los procesos formativos están centrados en el aprendizaje, y aunque estudiante y 
profesor no comparten el mismo espacio físico en todo momento, hacen uso de 
herramientas tecnológicas de interacción y distribución de contenidos, soportadas 
en internet.” (Ponce Ponce, M. 2016, p. 2), el presente trabajo aborda la importancia 
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del aprendizaje autogestionado para la construcción de conocimientos significativos 
que enriquecen la formación disciplinar de los estudiantes universitarios.  

 
 
DESARROLLO 

En buena parte del siglo pasado el aprendizaje, como ente autónomo, buscó las 
formas de llegar a la mayor cantidad posible de sujetos, sobre todo aquellos que no 
tenían acceso a la educación formalizada por estructuras oficiales provistas por el 
estado o por aquellos a los que éste autorizaba, donde escuelas, aulas, pupitres y 
pizarrones fueron (y siguen siendo) la forma habitual para el encuentro entre 
docentes y estudiantes, como emisor y receptor del mensaje educativo, 
respectivamente. Como afirma Ponce Ponce, M. (2016, p. 2) 

 
La historia de la educación en los últimos 60 años dedica numerosas páginas a la 
configuración de nuevos paradigmas de la enseñanza y el aprendizaje, que surgieron como 
respuesta emergente a las necesidades de una sociedad ultramoderna: tecnologizada, 
sobreinformada, anhelante de llevar la democracia al terreno de la formación, apremiada por 
la falta de tiempo y deseosa, tal vez más que nunca, de explotar la ubicuidad. 
 

En este contexto, el aprendizaje llegó a una cantidad importante de receptores 
haciendo uso de medios alternativos a los descritos, uno de ellos, el correo postal, 
medio de comunicación masiva que tuvo su auge desde mediados del siglo XVIII y 
hasta finales del XX, con la llegada de las nuevas tecnologías, lideradas por la 
internet.  Entonces, los sujetos de la educación recibían, en la comodidad de sus 
casas, los contenidos programáticos de disciplinas formales, respaldadas por 
instituciones que ofrecían el acceso a la formación académica a distancia, pero de 
la misma forma, proliferaron otro tipo de instituciones académicas, aquellas que 
ofrecían, bajo el mismo esquema a distancia, la formación técnica en disciplinas 
consideradas no formales, con las que los sujetos podían obtener certificados como 
detectives, músicos, poetas, etc. 

Actualmente, la situación del aprendizaje y la educación no difiere mucho de lo 
anterior descrito, los actores del proceso académico, docentes y estudiantes, no se 
encuentran en espacios físicos provistos por la institución educativa, a partir de la 
contingencia sanitaria derivada de la pandemia del COVID-19, las instituciones 
educativas se han visto forzadas a incursionar en terrenos para los que no todas 
estaban preparadas: la educación a distancia mediada, ahora si, por las nuevas 
tecnologías. 

En este entorno, el concepto de aprendizaje autogestionado surge como el modelo 
académico donde “el conocimiento como materia prima de la educación, no es 
transferido sino provocado en el estudiante de tal manera que se logren cambios 
individuales en la experiencia de cada persona” (Oviedo, P., 2013, p. 279). 

Se puede hablar de tres eras en la evolución del aprendizaje autogestionado como 
modalidad efectiva para el estudio, a saber, la previa a la pandemia, con las 
características descritas, la que se vive en la actualidad en medio de la pandemia y 
en un futuro que se espera cercano, la era post pandemia, donde se acudirá al 
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modelo híbrido de educación. Osorio Gómez, L. (2010, p. 4) afirma que “el concepto 
hibrido constituye una posibilidad de continuo en el proceso enseñanza-aprendizaje 
puesto que puede verse como la expansión y continuidad espaciotemporal 
(presencial y no presencial, sincrónica y asincrónica) en el ambiente de 
aprendizaje”. 

El modelo híbrido de enseñanza-aprendizaje tiene como característica fundamental 
“el uso entrelazado de la presencia con la no presencia en las aulas. Ello tan sólo 
se puede conseguir modificando el diseño y la planificación docente y de 
aprendizaje de los cursos y de las asignaturas” (Duart et al., 2008, como se citó en 
Osorio Gómez, L. 2010, p. 4). 

Rama, C. (2021, pp.120-121) describe los componentes del modelo híbrido: 

• Educación mediada solo por tecnologías digitales y basada en el 
aprovechamiento de multimodalidades 

• Centrada en una combinatoria de modalidades virtuales de aprendizaje, 
tanto sincrónicas como asincrónicas  

• Diversidad de grados de utilización según los objetivos de aprendizaje y los 
contenidos 

• Sistemas de interacción y de trabajo educativo de enseñanza en entornos 
virtuales 

• Tecnologías pedagógicas o de pedagogías informáticas para alcanzar el 
aprendizaje 

• Educación continua, como discontinua, apoyándose en multimodalidades 

• Terciarización en los aspectos tecnológicos de conectividad, plataformas 
con tutores, aplicaciones en laboratorios informáticos de simuladores o de 
realidad aumentada para adquirir competencias 

 

En el modelo híbrido, el aprendizaje autogestionado requiere de los siguientes 
componentes para su efectiva instrumentación: 

1. Ambiente Virtual. Los ambientes de aprendizaje generados por las 
tecnologías de la información y comunicación propician nuevas formas de 
interacción académica, donde los actores del proceso educativo no 
requieren tener presencia simultánea en espacio y tiempo; estas 
condiciones exigen la implementación de nuevos roles de los participantes, 
así como el diseño de adecuados métodos y enfoques didácticos que 
permitan el libre acceso de docentes y estudiantes a la construcción 
conjunta del conocimiento disciplinar. 

2. Docente. Es el sujeto portador de métodos de aprendizaje estratégico 
dirigidos a la construcción de experiencias cognitivas significativas para los 
estudiantes. Entre sus funciones, se mencionan las siguientes: 

• Diseñar las actividades a desarrollar 
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• Dar seguimiento al desempeño de los participantes 

• Resolver dudas y reorientar el conocimiento 

• Establecer pautas detonadoras de nuevos conocimientos 

• Evaluar los productos entregables  

• Dirigir las sesiones en línea 

3. Estudiantes. Son los sujetos centrales del proceso de aprendizaje 
autogestionado, responsables de la construcción individual y colectiva de 
experiencias y conocimientos significativos, dirigidos a mejorar su práctica 
académica. Entre sus funciones, destacan las siguientes: 

• Aplicar procesos de análisis y reflexión crítica 

• Profundizar en su propio conocimiento 

• Plantear nuevas interrogantes 

• Trabajar por objetivos cognitivos 

• Instrumentar conocimientos en productos entregables  

• Participar activamente en las sesiones en línea 

4. Las actividades a desarrollar y presentar en forma de entregables, 
deben ser diseñadas para propiciar la construcción del conocimiento 
programático partiendo de la contextualización de los contenidos hasta 
lograr la focalización del aprendizaje individual.  

 

En un proceso de apropiación del conocimiento, el estudiante es capaz de integrar 
su experiencia procedimental y conceptual previa con los contenidos teóricos 
abordados en cada asignatura. Mediante la instrumentación de mecanismos 
metacognitivos, implementa procesos analíticos y de reflexión que le permiten 
gestionar su propio aprendizaje, para construir conocimientos y competencias 
acordes a su práctica académica personal.  

Bajo el esquema híbrido, el aprendizaje autogestionado ubica al estudiante como 
administrador de su tiempo, al distribuir las horas de estudio indicadas en cada tema 
acorde a sus necesidades e intereses personales; de igual forma, es responsable 
de la gestión de su conocimiento, enfocando su interés teórico-conceptual en la 
recontextualización de los contenidos programáticos para el análisis crítico-
constructivo de su realidad académica, moviéndolo del punto A, donde es sujeto 
receptor, al punto B, donde es el gestor de su conocimiento. Bellina, C. (2016, p. 
168), plantea que, con la instrumentación del aprendizaje autogestionado: 

 

…se genera un compromiso por parte del estudiante que lo lleva a construir significados y a 
relacionar los nuevos conocimientos con los que ya posee, como también a tomar decisiones 
que le posibilite alcanzar los objetivos que se ha planteado interactuando con el profesor y los 
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compañeros (lo que favorece el trabajo colaborativo), ganando así autonomía y desarrollando 
habilidades para el aprendizaje autogestionado.  

 

La experiencia personal 

En la práctica académica previa a la pandemia, se aplicaban primordialmente los 
puntos de referencia correspodientes a la implementación de estrategias para 
realizar lecturas reflexivas sobre los textos académicos abordados en clases, así 
como las pertinentes a la correcta elaboración de los textos que los estudiantes 
presentan como productos entregables derivados del abordaje de los contenidos 
programáticos de las asignaturas curriculares. 

A partir de la implementación de las actividades en línea y sobre todo, con la 
obligatoriedad institucional de impartir  y desarrollar las clases y actividades 
correspondientes en el aula virtual, la práctica académica se vió alterada, aunque 
no afectada y en cambio, enriquecida, con la incorporación de herramientas 
digitales de uso común entre los estudiantes y docentes, como aplicaciones de 
mensajería y el mismo correo electrónico, que funciona con las mismas 
características que su antecesor, el correo postal, descrito en el presente 
documento, pero con la ventaja de la inmediatez. Estas herramientas, conocidas y 
en su mayoría dominadas por los estudiantes, resultaron inmediatamente 
aceptadas y adoptadas para la realización de actividades escolares. 

La utilización de estas herramientas digitales permite que los programas educativos 
sean abarcados con propiedad y conducidos a buen puerto con la participación 
activa de los estudiantes. Aplicadas en la primera etapa de la pandemia, estas 
herramientas fueron posteriormente complementadas con aplicaciones digitales 
especializadas para el diseño e instrumentación de estrategias didácticas que 
permiten a los actores del proceso educativo, docentes y estudiantes, la 
optimización de los procesos inherentes a las actividades académicas establecidas 
en planes y programas.  

Estas aplicaciones, mediadas por las tecnologías de la información y la 
comunicación, así como las relativas al aprendizaje y conocimiento, propician la 
construcción de aprendizajes significativos inmersos en entornos de autogestión 
que permiten al estudiante lograr sus objetivos cognitivos. Con esto, se logra lo que 
afirma Jonnassen (1996, citado por Barriga y Andrade, 2012, p. 116), “al momento 
de apropiar la tecnología como insumo para la construcción de conocimiento, se 
fomentan capacidades intelectuales de orden superior, principalmente en el análisis 
y creación de la información.” 

No es punto focal de este trabajo hacer mención de alguna aplicación en particular, 
ya que se considera que la elección debe ser producto de la búsqueda del docente, 
que inicia de esta forma, un proceso propio de aprendizaje autogestionado; sin 
embargo, se hace hincapié en la importancia del aprendizaje autogestionado como 
vía de desarrollo formativo en la que los estudiantes logren alcanzar sus objetivos 
cognitivos. 
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Ahora bien, mención especial merece la gran limitante del aprendizaje en cualquiera 
de las modalidades que requieren la utilización de herramientas y dispositivos 
electrónicos y digitales, la conectividad de los usuarios, tanto docentes como 
estudiantes, misma que en México se ve limitada al 56% de los hogares con acceso 
a internet, que lo obtienen de forma fija o móvil, según cifras del INEGI, dadas a 
conocer el 17 de febrero de 2020, un mes antes de la suspensión de actividades 
escolares decretada por la Secretaría de Educación con motivo de la pandemia del 
COVID-19. 

 
 
CONCLUSIÓN 

El panorama de la educación se avizora promisorio, con amplias ventanas de 
oportunidad en las que docentes y estudiantes, como actores del proceso 
educativo, ampliarán sus horizontes pensonales en la búsqueda de nuevas formas 
de apropiación del conocimiento. 

El modelo híbrido de educación se configura como ideal en el retorno a las 
actividades académicas próximas a la presencialidad. 

El aprendizaje autogestionado es una modalidad educativa en la que los 
estudiantes toman bajo su responsabilidad la construcción de conocimientos 
significativos, debido a que, como actor del proceso educativo, tiene claramente 
definidas sus funciones en el continuo de formación individual y grupal. 

 
 
PROPUESTAS 

A partir del análisis presentado y considerando que la educación mediada por 
ambientes virtuales llegó para quedarse, la propuesta principal para optimizar los 
resultados de la interacción docente-alumno en el aula virtual y en entornos 
presenciales, es la constante capacitación de los actores del proceso, en ámbitos 
disciplinares, técnicos y, sobre todo, humanos. Dicha capacitación debe ser 
propuesta e instrumentada por la autoridad educativa del centro escolar 
correspondiente, pero también, en concordancia de lo planteado en este trabajo, 
debe ser autogestionada por el docente y el alumno, con la finalidad de mejorar la 
práctica académica y la interacción social propia de los entornos abordados.  

 
 
BIBLIOGRAFÍA 

Barriga Gutiérrez, P. A. y Andrade, J. M. (2012) Herramientas digitales para la 
construcción de conocimiento. Revista  Sistemas & Telemática, 10  (22) 115-
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RESUMEN 

Las condiciones establecidas por la nueva normalidad han llevado a los profesores 
a enfrentar nuevos retos. Especialmente, en lo que respecta a las licenciaturas en 
las cuales se requiere desarrollar en los estudiantes competencias para el manejo 
de materiales, equipos, sustancias y procedimientos. En la educación presencial, 
para lograr la obtención de este tipo de capacidades, se diseñaron asignaturas 
experimentales, laboratorios y talleres. El desafío en la educación en línea, estriba 
en el diseño e implementación de estrategias por parte del docente para que los 
alumnos alcancen las competencias experimentales deseadas. El objetivo de este 
trabajo es presentar las estrategias utilizadas en la educación en línea para la 
enseñanza de las asignaturas experimentales de Laboratorio Básico 1 y Laboratorio 
de Química Orgánica 1, del Plan de Estudios de la Licenciatura en Química y fueron 
impartidas en el ciclo escolar 2021-02. También, se presenta un análisis cualitativo 
de la percepción de los estudiantes ante las estrategias desarrolladas utilizando un 
análisis simple de contenido de las reflexiones expuestas en los portafolios de 
evidencias correspondientes. Dentro de las estrategias empleadas para asumir el 
reto de enseñar la parte experimental de la química de forma virtual destacan: 
experimentos caseros (kitchen labs), visitas a laboratorios virtuales y uso de material 
audiovisual como videos en donde los alumnos pudieron ver el manejo de 
materiales, equipos y sustancias químicas. 

 
 
PALABRAS CLAVE 

Educación en línea, asignaturas experimentales, experimentos caseros, 
laboratorios virtuales y competencias experimentales. 

 
 
INTRODUCCIÓN 

En los programas de estudios basados en competencias, se desarrollan de manera 
conjunta la comprensión profunda de contenidos conceptuales a la par de la 
adquisición de destrezas complejas necesarias para desenvolverse 
competentemente, tal como lo señala Viera et al.  (2017).  

En este sentido, el Plan de Estudios (PE) de la Licenciatura en Química (LQ), que 
ofrece la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), se centra en la 
convergencia del desarrollo de competencias genéricas y específicas, estas últimas 
están basadas en los aspectos curriculares del programa educativo, la actividad 
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profesional del Licenciado en Química y su impacto en el sector productivo de la 
región. A continuación, se presentan las seis competencias específicas establecidas 
en el PE-LQ, las cuales conjuntan los saberes, habilidades y actitudes que adquirirá 
el egresado durante su formación profesional. (Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco [UJAT], 2016, p. 80) 

1. Manejar sustancias químicas, material y equipo de laboratorio químico para 
la síntesis, caracterización, y análisis de productos naturales o sintéticos, 
puros o mezclados, en general con destreza, seguridad y de acuerdo con 
criterios químicos y/o normas de calidad. 

2. Realizar y comprender análisis químicos cualitativos y cuantitativos de 
productos orgánicos e inorgánicos para determinar la estructura, 
composición y funcionalidad siguiendo las normas nacionales e 
internacionales vigentes.  

3. Realizar e interpretar los métodos y técnicas en análisis químico y 
espectroscópico para documentar resultados en procesos industriales de 
control de calidad de productos naturales, industriales, procesados y semi 
procesados, con el fin de evaluar procesos de producción tomando en 
cuenta los criterios de calidad con alto grado de confiabilidad.  

4. Desarrollar competencias para la práctica docente en asignaturas del área 
o relacionadas con las Ciencias Químicas en educación básica, media 
superior y superior como un mecanismo para facilitar, la compresión y 
asimilación en procesos donde se involucre la química o la enseñanza de 
esta disciplina.  

5. Manejar el comportamiento de las sustancias químicas a través de los 
principios y teorías fundamentales de la química, para explicar y predecir 
las propiedades la composición y reactividad de las mismas mediante el uso 
de teorías, modelos matemáticos, fisicoquímicos y bioquímicos.  

6. Participar en investigaciones inter y multidisciplinarias para resolver 
problemas del contexto local, regional, nacional e internacional, con 
conciencia social, ambiental y ética profesional.  

 

Las competencias anteriores coinciden con las competencias propuestas por 
Ramírez et al., (2010) para carreras científico-tecnológicas. Estos autores describen 
la competencia y las capacidades asociadas a estas. Por ejemplo, en la 
competencia de destrezas manuales, la capacidad asociada es, conocer y manejar 
adecuadamente material e instrumental de laboratorio, utilizar técnicas elementales 
y aplicar normas de seguridad (Viera et al., 2017). Hacen alusión a la enseñanza de 
saberes, habilidades y actitudes dentro de un laboratorio o en el trabajo 
experimental, es decir son competencias experimentales. Este tipo de 
competencias, de acuerdo con lo que menciona Bhute et al. (2021), son un 
componente esencial en la formación profesional de los estudiantes de las carreras 
científicas y tecnológicas. 
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Para desarrollar de competencias experimentales en los alumnos existen diversas 
estrategias (Bhute et al., 2021; Viera et al., 2017). Sin embargo, debido a las 
condiciones de confinamientos y aislamientos social establecidas por la pandemia 
del COVID-19, los dos años anteriores han sido un desafío para los profesores de 
asignaturas experimentales. Si se considera el grado de dificultan que conlleva el 
convertir contenidos teóricos de clases presenciales a contenidos atractivos para 
los estudiantes en ambientes virtuales, a esto se le sumó enseñar cursos de 
laboratorio de forma remota. Ante este reto los profesores demostraron un nivel 
completamente nuevo de creatividad para proponer actividades encaminadas a 
lograr que los alumnos desarrollasen las competencias experimentales deseadas. 
(Amsen, 2021).   

El objetivo de este trabajo consiste en compartir las estrategias utilizadas en la 
educación en línea para la enseñanza de dos asignaturas experimentales: 
Laboratorio Básico 1 y Laboratorio de Química Orgánica 1. Ambas asignaturas 
pertenecen al Plan de Estudios de la Licenciatura en Química y fueron impartidas 
en el ciclo escolar 2021-02. Además, se presenta un análisis simple de contenido 
de las percepciones de los estudiantes ante las estrategias utilizadas por los 
profesores. 

 
 
DESARROLLO  

Las asignaturas experimentales o laboratorio son un pilar en la formación 
profesional de los Licenciados en Química. Las asignaturas del corte experimental 
permiten al futuro químico desarrollar destrezas manuales, competencias, 
implicadas en el manejo de materiales, equipos y sustancias químicas. Sin 
embargo, a partir del ciclo escolar 2020-1 y hasta el ciclo 2021-2 las clases se han 
desarrollado de manera virtual como medida de contingencia ante la pandemia del 
COVID-19.  

Bhuet et al. (2021) plantea que el proceso para transformar las actividades de 
aprendizaje experimental presencial en otras adecuadas para realizarse de forma 
remota depende de varios factores, como la naturaleza del experimento, así como 
el tiempo y los recursos disponibles.  

Otros autores señalan que durante las clases en línea las actividades 
experimentales se orientaron de dos formas, la primera estaba dirigida a una 
concepción teórica para destacar la comprensión de los fundamentos químicos del 
tema o procedimiento experimental, mientras que la otra pretendía acercar el 
conocimiento experimental al estudiante. Dentro de este último enfoque destacan: 
la implementación de experimento caseros (kitchen labs), visitas a laboratorios 
virtuales, así como el uso de material audiovisual como videos en donde los 
alumnos pudieran ver el manejo de materiales, equipos y sustancias químicas. 
(Kelley, 2021). 

En este trabajo se presentan las estrategias para la enseñanza de dos asignaturas 
experimentales en línea de la Licenciatura en Química DACB-UJAT.  Se inicia con 
una descripción general de cada una de las asignaturas: Laboratorio Básico 1 (LB1) 
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y Laboratorio de Química Orgánica 1 (LQO1) y se señala las competencias 
genéricas y específicas que apoyan estas asignaturas. A continuación, se describen 
las estrategias utilizadas, así como su fundamento y las evidencias de la puesta en 
marcha de estas. Posteriormente, con base en un análisis de contenido simple se 
abordó el estudio sobre la percepción de los estudiantes ante estos nuevos 
escenarios de aprendizaje. 

La asignatura de Laboratorio Básico de Química 1 esta ubicada en el Área de 
Formación General, es obligatoria y se encuentra integrada por cuatro unidades, la 
primera titulada “Introducción al Laboratorio de Química” tiene como objetivo que el 
alumno comprenda la importancia del laboratorio de química en esta ciencia, así 
como los conocimientos de su infraestructura, lineamientos internos, normas 
nacionales e internacionales y estrategias de planeación y reportes. En la segunda 
unidad “Materiales y sustancias químicas comunes en los laboratorios” y en la 
tercera unidad “Equipos de uso general en el laboratorio” se busca que el alumno 
conozca la clasificación y usos de materiales, reactivos y equipos que se utilizan de 
manera cotidiana en el trabajo de un laboratorio químico. Además, se proponen 
actividades para que el estudiante desarrolle habilidades, actitudes y valores en su 
manejo. Por últimos en la cuarta unidad “Propiedades físicas de la materia y su 
medición en el laboratorio” el alumno debe desarrollar las competencias para la 
cuantificación de masa y medición de volúmenes, así como la determinación de 
densidades y puntos de ebullición y de fusión.  

Se espera que el abordaje total de estas cuatro unidades coadyuve al desarrollo de 
las siguientes competencias: Capacidad de análisis y síntesis, entre otras 
competencias genéricas y el manejo de sustancias químicas, material y equipo de 
laboratorio químico para la síntesis, caracterización, y análisis de productos 
naturales o sintéticos, puros o mezclados, en general con destreza, seguridad y de 
acuerdo con criterios y normas de calidad como competencia específica (UJAT, 
2016). 

Para desarrollar los temas de esta asignatura experimental desde una enseñanza 
a distancia, se implementaron revisiones bibliográficas, foros de discusión de los 
fundamentos y procedimientos, videos para observar el manejos de materiales, 
sustancias y equipos de laboratorio, también se implementaron experiencias 
utilizando simuladores virtuales de laboratorio lo cual permitió a los estudiantes 
observar los cambios, mediante la integración de la teoría directamente con la 
práctica, desarrollando así la transferencia de aprendizaje a casos de la vida real.  

En la asignatura de LB1 durante el ciclo 2021-02 había 29 estudiantes inscritos, esta 
asignatura se imparte generalmente en el primer ciclo, es decir son alumnos de 
nuevo ingreso a la LQ. Este laboratorio es la bienvenida al mundo experimental de 
la química, de ahí radica su importancia. En las siguientes figuras se ilustra las 
actividades realizadas por los estudiantes de Laboratorio Básico 1 (Figura 1). 
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Figura 1. Evidencia de las actividades realizadas por estudiantes de LB1 
Fuente: Capturas de pantallas del equipo de Microsoft Teams ® *202102 C0101004 A LABORATORIO BÁSICO DE QUÍMICA 
1 

 

Como se mencionó anteriormente el uso de laboratorios virtuales fue una de las 
estrategias implementadas para esta asignatura. Un laboratorio virtual se define 
como un espacio interactivo en línea que incorpora aspectos tecnológicos, 
pedagógicos, disciplinares con el fin de realizar actividades prácticas, adaptadas al 
estudiante y a las necesidades del maestro (Pedagogía en química y biología, 
2012). Por ejemplo, “Tabla Periódica Quiz”, “Atomik Monsters Infinite”, entre otros. 
En algunos portales se puede encontrar la historia de los laboratorios virtuales hasta 
la aplicación en el aula junto con una serie de recursos de descarga directa útiles 
tanto para el profesor como el estudiante de manera simple y amigable. 

Con respecto a la asignatura de Laboratorio de Química Orgánica 1, ésta se ubica 
en el Área Sustantiva Profesional, es obligatoria y consta de tres unidades 
temáticas. La primera titulada: “Procedimientos Generales en Química Orgánica”, 
busca que el alumno aprenda a manejar y organizar información mediante la 
bitácora de laboratorio, así como que aplique técnicas de purificación y 
caracterización básica utilizadas en química orgánica. En la unidad dos 
“Hidrocarburos saturados e insaturados” el alumno ejecuta las primeras 
experiencias orientadas en la síntesis de compuestos orgánicos y pruebas de 
identificación de grupos funcionales. Lo cual continúa en la unidad tres 
“Halogenuros de alquilo, alcoholes y éteres”, sin embargo, se propone que en esta 
unidad el alumno conjunte los conocimientos en un proyecto integrador. 

Con estas tres unidades se apoya para que en los estudiantes se desarrolle la 
competencia genérica de aplicar los conocimientos en la práctica, y la competencia 
específica de manejar sustancias químicas, material y equipo de laboratorio químico 
para la síntesis, caracterización, y análisis de productos naturales o sintéticos, puros 
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o mezclados, en general con destreza, seguridad y de acuerdo con criterios 
químicos y/o normas de calidad (UJAT, 2016). 

Para la enseñanza remota de los temas experimentales de la asignatura de LQO1, 
se establecieron en cada experiencia tres etapas: pre-laboratorio, experimento y 
post-laboratorio. En un primer momento, (pre-laboratorio), se le proporcionó al 
alumno una breve introducción al tema seguido de preguntas específicas para dirigir 
una actividad de investigación documental realizada en equipo, también, se les 
pedía a los alumnos buscaran videos representativos del procedimiento a realizar. 
Toda la información y material audiovisual investigado por los alumnos se 
presentaba en el pleno de la clase. Posteriormente el profesor compartía el 
procedimiento a seguir del experimento. Esta actividad de revisión de bibliografía 
guiada tenía como objetivo resolver las dudas sobre el fundamento teórico del 
procedimiento a realizar.  

Durante la segunda etapa se pusieron en práctica el o los experimentos propuestos. 
Los alumnos realizaban experimentos con los materiales y reactivos que tenían a 
su alcance en sus hogares, experimentos caseros o kitchen labs. Con ello, se buscó 
generar en el alumno una toma de conciencia sobre todas las sustancias químicas 
que tiene a su alrededor. Es decir, se buscó hacer uso de las sustancias químicas 
que se encuentra en el hogar. De hecho, una de las primeras experiencias estuvo 
orientada a que el alumno hiciera un inventario de sustancias químicas presentes 
en sus hogares. El seguimiento y reporte del experimento se realizó en libretas o 
bitácoras de laboratorio. En la figura 2 se muestran algunas imágenes 
representativas de esta etapa.   

Finalmente, las actividades post-laboratorio, que correspondieron a la tercera etapa 
de la experiencia, son ejercicios o cuestionarios enfocados a fortalecer el 
aprendizaje posterior a la experimentación. 

Un estudio reportado por Schultz et al. (2021) menciona que los alumnos que 
realizaron experimentos caseros registraron mejores calificaciones en comparación 
con alumnos que solo llevaron actividades teóricas en la misma asignatura. Sin 
embargo, estos autores hacen énfasis en que es importante considerar el entorno 
de los estudiantes, ya que muchos estudiantes pueden no contar con acceso a una 
cocina, además estas actividades deben ser muy bien planeadas y probadas 
previamente para evitar accidentes, y se deben seleccionar los insumos accesibles, 
y debe existir un seguimiento por diversos canales de retroalimentación para 
acompañar a los alumnos durante la experiencia. 
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Figura 2. Evidencia de las actividades realizadas por estudiantes de LQO1 
Fuente: Capturas de pantallas del equipo de Microsoft Teams ® 202102 C0101021 A LABORATORIO DE QUÍMICA 
ORGÁNICA 1 

 

En la Tabla 1, se muestra un comparativo entre ambas asignaturas. Si bien las 
estrategias llevadas a cabo por los profesores no son idénticas, tienen puntos de 
convergencia que vale la pena destacar. Por ejemplo, ambas resaltan la importancia 
de establecer actividades encaminadas a la concepción teórica para fomentar la 
comprensión de los fundamentos químicos del procedimiento o fenómeno químico 
a abordar en el experimento. Coinciden también en la integración final del trabajo 
realizado a lo largo del curso en un portafolio de evidencias, incluyéndolo como 
instrumento de evaluación (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Asignaturas experimentales 
 

Asignaturas Experimentales Laboratorio Básico 1 Laboratorio de Química 
Orgánica 1 

Área de Formación General Sustantiva Profesional 

Impartida en el ciclo 2021-02 2021-02 

Ciclo propuesto en trayectorias Primer ciclo Tercer ciclo 

Unidades Temáticas Cuatro Tres 

Instrumento de evaluación Portafolio de 
evidencias/Rubrica 

Portafolio de 
evidencias/Rubrica 

Número de alumnos 29 13 

Estrategia utilizada Revisiones 
Bibliográficas 
Foros de discusión 
Videos 

Videos 
Experimentos Caseros 
Revisiones bibliográficas 
guiadas 
Bitácora de Laboratorio 
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Simuladores 
virtuales de 
laboratorio 

Comentarios extraídos de las 
reflexiones finales de los 
estudiantes 

“…después de haber 
concluido con las 
investigaciones y 
análisis que realice 
con mi equipo, todos 
aprendimos y 
comprendimos cada 
punto importante…” 
 

“...fue demasiado impactante el 
aprender todas las sustancias 
que tenemos en casa.” 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
A finales del ciclo-02, el Rector de la UJAT convoca a regresar a clases presenciales 
a aquellas asignaturas de taller y laboratorio, por lo que los estudiantes tuvieron la 
oportunidad de contrastar ambos ambientes de aprendizaje, es decir un ambiente a 
distancia con un ambiente presencial (Figura 3). 
 

 
Figura 2. Contraste de actividades remotas y actividades presenciales con estudiantes de LB1 
Fuente: Capturas de pantallas del equipo de Microsoft Teams ® *202102 C0101004 A LABORATORIO BÁSICO DE QUÍMICA, 
aula hibrida y estudiantes durante el desarrollo de prácticas presenciales 

 

La dualidad de estos ambientes motivó a conocer la percepción de los estudiantes. 
Para tal efecto se realizó un estudio cualitativo mediante la técnica de análisis de 
contenido simple de los comentarios expuestos por los estudiantes en las 
reflexiones de los portafolios de evidencias. Se entiende como portafolio de 
evidencia carpetas de trabajo en las que se recopila toda la información relativa a la 
actividad realizada por los estudiantes dentro del proceso de aprendizaje, en este 
caso las actividades de enseñanza remota, en ellos se puede apreciar los logros y 
los puntos de oportunidad de cada uno de los jóvenes (Peña-González et al., 2005). 
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El análisis de contenido es una técnica para leer e interpretar el contenido de toda 
clase de documentos, según lo expuesto por Espín (2002). El análisis de contenido 
puede ser utilizado tanto en estudios cuantitativos como cualitativos, en este último 
se basa en las propuestas lógicas basadas en la combinación de categorías y tienen 
por objeto elaborar y procesar datos relevantes (Piñuel, 2002). 

En total se analizaron 52 reflexiones, de las cuales se seleccionaron 29 
comentarios. Se estableció como criterio de selección, aquellos comentarios 
relacionados con las estrategias didácticas abordas durante el ciclo escolar. Los 
comentarios de los alumnos LB1 se centraban en reconocer la importancia de la 
revisión bibliográfica y del trabajo en equipo, mientras que en los comentarios de 
los alumnos LQO1 mencionaban las dificultades que enfrentaron para realizar los 
experimentos caseros y como las resolvieron. En la siguiente tabla se muestras los 
comentarios más representativos en las categorías correspondientes (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Comentarios extraídos de las reflexiones de los estudiantes 
 

Categoría Comentario 

Revisión bibliográfica/videos “…los trabajos teóricos son una excelente forma de 
aprender las teorías del laboratorio de química…” 
“…el desarrollo de un químico va desde la teoría hasta la 
práctica...” 
“…todos estos temas antes explicados y expuestos en el 
salón de clases se destinaron para ser mejorar los 
conocimientos…” 

Trabajo en equipo  “…se pudo realizar la lluvia de ideas en el equipo…” 
“…se aplicó la colaboración de equipo a través de la 
comunicación y discusión de los temas...” 
“…el equipo, fue pieza fundamental a la hora de proponer 
realizar retroalimentación…” 

Experimentos caseros “…se me dificultó un poco el poder elaborar los sistemas 
que se solicitaban en las experiencias, pero logré 
resolverlo utilizando mi imaginación…” 
“…se me dificultó un poco encontrar algunos materiales 
porque no se venden o encuentran cerca de mi localidad 
pero aún así pudimos llevarlos a cabo...” 

Favorables “…me han ido gustando las prácticas ya que en algunos 
casos son fáciles de realizar y sus resultados son muy 
impresionantes…” 
“…Ah decir verdad me encanto mucho poder realizar 
estas experiencias y ampliar un poco mas mi 
conocimiento…” 

Desanimo “…tengo la queja de que trabajar de esta manera, en la 
que únicamente es teórica, si aprendemos de los 
materiales, pero no sabes  como  trabajar  con  ellos..” 

Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIÓN 

Basándose en el análisis de las estrategias implementadas para la enseñanza de 
las asignaturas experimentales en línea y de la percepción de los resultados 
obtenidos por los alumnos; se puede inferir, que los profesores hicieron uso de todos 
los recursos tecnológicos a su alcance y por otra parte, los alumnos mostraron 
interés y disposición por realizar las actividades propuestas. En cuanto al desarrollo 
de conocimientos sobre los temas desarrollados, se percibe que los jóvenes tienen 
cierto conocimiento sobre estos. Sin embargo, no se alcanzó a cubrir 
satisfactoriamente con objetivos de cada una de las dos asignaturas en cuanto al 
desarrollo de habilidades, actitudes y valores que se ponen en marcha en el manejo 
de materiales, reactivos y equipos en el laboratorio. Por tal motivo los autores 
concuerdan con lo expuesto por Kelly, (2021) “...todavía no parece haber 
reemplazos perfectos para todos los laboratorios húmedos (presenciales) y 
probablemente nunca lo habrá...” lo cual lleva a reflexionar sobre el impacto de las 
estrategias implementadas para la enseñanza de las asignaturas experimentales 
durante los ciclos 2020-02, 2021-01 y 02 en la Licenciatura en Química de la UJAT-
DACB. 

 
 
PROPUESTAS 

Si bien es cierto que la experiencia vivida durante la pandemia de COVID-19, nos 
enseñó que en las asignaturas experimentales se pueden implementar tecnologías 
de la información y las comunicaciones, ya que se están actualizando y 
desarrollando nuevas herramientas que ayudan a la enseñanza y el aprendizaje de 
la química incluyendo la parte experimental. Sin embargo, estas estrategias no 
pueden sustituir las clases presenciales en los laboratorios, pues en ellas el alumno 
desarrolla las habilidades, actitudes y aptitudes propias del trabajo práctico que se 
da en estos espacios.  

Por tal motivo se plantean dos propuestas: por un lado, conocer si las habilidades, 
saberes y actitudes consideradas en estas asignaturas se desarrollaron 
completamente y por otro, continuar con el uso de las herramientas tecnológicas 
como complemento o apoyo en la enseñanza experimental.  La implementación de 
estas herramientas podría hacerse antes de las clases experimentales con el 
objetivo de que el alumno se apropie de ciertos conocimientos que se ocuparan en 
el experimento, también pueden utilizarse para desarrollar inquietudes y dudas que 
se podrán resolver en el trabajo experimental o se podrían implementar después de 
desarrollar los experimentos lo que ayudaría a reforzar los conocimientos. 
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RESUMEN 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la química, en general ha sido un reto para 
el docente, quien requiere la utilización de diversas estrategias didácticas que 
incentiven el aprendizaje en los estudiantes, entre ellas su impartición de forma 
teórica-practica. En este sentido, la contingencia sanitaria por SARS-CoV-2 generó 
una disrupción en su proceso de enseñanza-aprendizaje, al grado que su 
enseñanza en línea ha resultado compleja debido a la ausencia de prácticas de 
laboratorio. De esta forma, el profesorado durante la pandemia del COVID-19 
confronta el reto del uso de estrategias de enseñanza pertinentes, aunado a factores 
técnicos y personales tanto del estudiantado como el profesorado. El objetivo del 
este trabajo es identificar las estrategias que fueron utilizadas en la enseñanza de 
la química en el PE de IAL y los factores personales y técnicos que influyeron en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje en la modalidad en línea. Con base en una 
encuesta estructurada aplicada a cuatro grupos de estudiantes que cursaron 
química en distintos ciclos escolares (2020-2021), el 67% de estudiantes señalan 
que esta asignatura representó un grado de dificultad muy alto; y que las distintas 
evidencias de aprendizaje y el material de clase (diaporamas, videos en YouTube, 
problemarios entre otros) contribuyeron en su aprendizaje. Entre las principales 
dificultades técnicas y personales del alumnado se identificaron: acceso limitado a 
dispositivos electrónicos, equipos de cómputo no actualizados, conectividad con el 
internet, uso de datos limitado, estrés en el uso de software especializado, y exceso 
de actividades académicas en las distintas asignaturas cursadas. 

 
 

PALABRAS CLAVE 

Enseñanza-Aprendizaje, química, estrategia didáctica, clases virtuales 

 
 

INTRODUCCIÓN 

Las clases en línea o virtuales son una modalidad de estudio a distancia que ha sido 
utilizada en las últimas dos décadas. Al manifestarse la emergencia sanitaria por la 
epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), la mayoría 
de los países en el mundo implementaron esta modalidad en los distintos sistemas 
educativos con el fin de continuar con las clases y que los estudiantes no perdieran 
el ciclo escolar. En este sentido, la población universitaria (administrativos, 
alumnado y docentes) tuvo que adaptarse a nuevas condiciones de gestión y 
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estudio; en el caso de los docentes y el alumnado continuaron con sus clases, 
trabajos y exámenes en línea dando continuidad al proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

De acuerdo con un informe de la CEPAL (2020), en gran parte de los países de 
América Latina y el Caribe (29 de los 33) los centros educativos establecieron 
diversas estrategias de aprendizaje a distancia en las modalidades fuera de línea y 
en línea para la continuidad de los estudios. En ese momento, la población 
estudiantil y docentes se adaptaron a esta modalidad, aun sin contar con la 
capacitación y/o habilidades pertinentes en el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC), y estar del todo conformes, la finalidad era no 
interrumpir o detener el aprendizaje de los estudiantes y/o perder el semestre o año 
escolar. 

Durante este periodo de aislamiento social por la pandemia por COVID-19, el uso 
de las TIC en los procesos educativos y pedagógicos juega un papel relevante, ya 
que a través de ellas se pretendía continuar con el proceso enseñanza-aprendizaje, 
llevando el conocimiento a toda la población, particularmente a la más excluida, y 
con ello optimizar los resultados de todo un sistema escolar (Covarrubias, 2021). 
Las plataformas virtuales han dado lugar a nuevos ambientes educativos para 
desarrollar los procesos de enseñanza aprendizaje. 

No obstante, es importante señalar que, en estos ambientes virtuales, además del 
cambio espacio temporal, también durante las clases virtuales debe existir un 
cambio en cuanto a las responsabilidades, el desarrollo de tareas, materiales, 
actividades y evaluaciones, tanto en los docentes como el alumnado, ya que el 
aprendizaje en línea requiere una metodología activa, capaz de generar el 
pensamiento crítico, el autoaprendizaje entre muchas otras capacidades y 
habilidades. Incluso hoy en día se habla de las denominadas habilidades del siglo 
XXI tanto para docentes como estudiantes. 

Al respecto, García (2007) menciona que “las decisiones sobre el qué, cuándo, 
dónde, cómo o cuánto enseñar transforman las concepciones tradicionales de los 
ambientes educativos”. Por su parte, Hernández (2008) señala que el rol más 
relevante de las TIC en la educación se relaciona con tres aspectos del proceso de 
la enseñanza: su naturaleza; el lugar y la forma donde se realiza; y el papel a 
desempeñar por los estudiantes y los profesores. En este último aspecto, algunos 
docentes conciben que aún no están preparados para hacer frente a las exigencias 
que conlleva este giro en las prácticas educativas, puesto que el uso de las TIC 
requiere de un mayor esfuerzo y de un mayor volumen de trabajo que no siempre 
es recompensado (Jiménez y Nuñez, 2009), principalmente porque para los 
docentes estos nuevos ambientes educativos representan un gran desafío. 

Uno de estos retos en las aulas virtuales son las clases y el proceso de enseñanza-
aprendizaje de algunas disciplinas científicas entre ellas la química, cuyo método 
de enseñanza tradicional ha sido presencial y práctica. Por ello en el presente 
trabajo, se muestran algunos factores tecnológicos que influyeron durante las clases 
virtuales síncronas y asíncronas de la química de dos generaciones de estudiantes 
de la Licenciatura de Ingeniería en Alimentos, así como algunas estrategias y 
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herramientas didácticas que fueron utilizadas para preservar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la esta asignatura durante la pandemia por COVID-19. 

 
 
DESARROLLO 

Es evidente que el proceso de enseñanza-aprendizaje de la química, es un reto en 
las aulas virtuales, debido a que el método de enseñanza tradicional ha sido 
presencial, teórica y práctica. Por ello, durante la pandemia por COVID-19 este 
proceso resulta ser complejo debido a diversos factores o problemas tanto 
personales como técnicos que descolocan el método de enseñanza tradicional 
teórico y práctico de la química. Por consiguiente, la enseñanza en la modalidad 
virtual representa un desafío para los docentes que imparten disciplinas de la 
química, quienes deben lograr una adecuada mediación pedagógica y 
comunicacional de los contenidos a enseñar, los cuales muchas veces van más allá 
de su formación y actualización en su área disciplinar. 

Estos nuevos ambientes educativos han dado lugar a la utilización de diversas 
estrategias y herramientas para incentivar el aprendizaje en los estudiantes, entre 
ellas el uso de las TIC. Hoy en día existen diversas herramientas tecnológicas para 
la enseñanza de la química, las cuales ofrecen una gran variedad de presentaciones 
multimedia, entre ellas los laboratorios virtuales, simuladores interactivos de 
laboratorios reales donde los alumnos, mediante la tecnología web, reciben 
información y realizan actividades interactivas de las Ciencias Naturales, Química, 
Física y Matemáticas entre otras (Escudero et. al, S/F). Sin embargo, para hacer 
uso de estas tecnologías en las clases virtuales síncronas o asíncronas se 
presentan una serie de factores que limitan su utilidad por parte de los docentes o 
alumnado.  

El uso y manejo de estas herramientas tecnológicas requiere por un lado, 
determinadas habilidades o competencias básicas para integrar esta tecnología en 
las diversas tareas que desempeñan los docentes y el alumnado (UNESCO, 2019); 
y por otro lado, la mayoría de ocasiones éstas TIC requieren de software y hardware 
básico y especializado con determinadas características, las cuales muchas veces 
tanto profesores como alumnado no cuentan con ellas, y por lo tanto se limita el uso 
de estas tecnologías durante las clases virtuales síncronas, o bien por el tipo de 
plataforma virtual utilizada. 

Es evidente que el proceso de enseñanza-aprendizaje de la química en la 
modalidad a distancia o virtual (síncrona y asíncrona) es complejo, y que la 
aplicación de las TIC en su enseñanza son una necesidad; por ello en el presente 
trabajo, se muestran algunos factores socioeconómicos y tecnológicos que 
influyeron durante las clases virtuales síncronas y asíncronas de la química, así 
como algunas estrategias y herramientas didácticas que fueron utilizadas para 
preservar el proceso de enseñanza-aprendizaje de esta asignatura durante la 
pandemia por COVID-19. Es importante destacar que al cambiar la metodología de 
enseñanza de la química durante las clases virtuales se consideró como parámetro 
de medición la motivación estudiantil hacia su aprendizaje. 
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Metodología. El presente estudio fue realizado con dos generaciones de 
estudiantes (2020-02 y 2021-02) del primer y segundo ciclo del Programa Educativo 
(PE) de Ingeniería en Alimentos (IAL), quienes cursaron las asignaturas de Química 
Inorgánica y Química Orgánica en los ciclos escolares 2020-02, 2021-01, 2021-02 
durante la pandemia por COVID-19. Para ello se elaboró una encuesta estructurada 
a través de la técnica de sondeo rápido, con el fin de evitar que los factores 
analizados fueran medidos y observados, y que su visión interfiera en los resultados. 
Dicha encuesta se aplicó de forma virtual y se compone de 20 ítems, que se 
responden en una escala de cinco niveles, midiendo por separado las percepciones 
de cada uno de los estudiantes. 

 

Análisis y Resultados. Con relación a las herramientas tecnológicas básicas para 
las clases virtuales, entre ellas el servicio de Internet, el 44% de los estudiantes 
encuestados manifestaron que contaban con un contrato, el 33% con Plan 
Smartphone, el 17% con prepago smartphone, mientras que el 6% acudieron a un 
ciber de forma ocasional. En cuanto a la calidad de servicio de internet, el 72% 
considero que la calidad del servicio de internet fue entre regular (44%) y bueno 
(28%) como se muestra en la Figura 1. 

 

 

Figura 1. Factores técnicos relacionados con aspectos socioeconómicos que influyeron en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje durante las clases virtuales de química en el periodo de la 
pandemia por COVID 19 (2020-2021) 

 

Respecto al uso de dispositivos utilizados para sus clases virtuales síncronas y 
asíncronas, así como para el desarrollo de sus distintas actividades académicas, el 
45% de los estudiantes manifestaron utilizar una computadora portátil (Laptop), el 
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44% su dispositivo smartphone y el 11% una computadora de escritorio. Sin 
embargo, de acuerdo con la encuesta aplicada es importante destacar que el 67% 
de los estudiantes compartían su equipo con otros miembros de la familia, el 17% 
su dispositivo era prestado por algún familiar y sólo el 11% el equipo era propio y 
de uso personal (Figura 1). Entre las dificultades técnicas que manifestaron los 
estudiantes, éstas correspondieron a su dispositivo smartphone (28%), la 
conectividad con la plataforma de Microsoft Teams (22%), el servicio de internet 
(22%), equipo de cómputo (17%) y servicio de electricidad (11%). Con base en estos 
resultados es evidente que existe un acceso desigual a conexiones de internet, que 
afecta principalmente a los sectores de menores ingresos y mayor vulnerabilidad 
(Rieble-Aubourg y Viteri, 2020). 

De acuerdo con la CEPAL (2020), en América Latina y el Caribe existen pocos 
países que cuenten con estrategias nacionales de educación por medios digitales y 
con un modelo que haga uso de las TIC de forma pertinente y eficaz (Álvarez et al., 
2020). Por lo tanto, es importante priorizar los esfuerzos dirigidos para proyectar 
procesos de recuperación y continuidad educativa a aquellas poblaciones con 
mayores dificultades de conexión y con condiciones sociales y económicas más 
desfavorables, con la finalidad de disminuir las diferencias y desigualdades en 
educación que se presentaron durante este periodo. 

En la figura 2 se muestra la percepción de los estudiantes encuestados respecto a 
las asignaturas de Química Inorgánica y Química Orgánica, quienes manifestaron 
que el grado dificultad de la asignatura es de muy alto (67%) a alto (33%), con un 
contenido temático de muy extenso (56%) a extenso (44%).  

 

 

Figura 2. Perspectiva de la población estudiantil estudiada sobre los contenidos y grado de 
dificultad de la asignatura de química 

 

Respecto a, el número y tipo de evidencias de aprendizaje (actividades didácticas) 
utilizadas como criterios para evaluar su aprendizaje, el 67% de los estudiantes 
manifestaron que fue el adecuado e idóneo con relación al contenido temático, el 
22% mencionó que era excesivo debido al número de asignaturas que cursaban 
durante el ciclo escolar, y el 11% manifestó que fue muy excesivo para ellos debido 
al tiempo limitado con el que contaban para hacer uso del equipo de cómputo en el 
que trabajaban (figura 2).  
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En la figura 3 se muestran las estrategias didácticas, herramientas tecnológicas y 
aplicaciones de la plataforma Microsoft teams que fueron utilizadas para evaluar el 
aprendizaje de los estudiantes durante las clases virtuales síncronas y asíncronas. 
Como se observa, el 56% de los estudiantes encuestados manifestaron que la 
evaluación basada en proyectos (EBP) fue pertinente y el 44% adecuado. 

 

 

Figura 3. Estrategias, herramientas y aplicaciones tecnológicas utilizadas para el 
aprendizaje de la química durante la pandemia por el COVID 19 

 

Entre las herramientas tecnológicas y aplicaciones utilizadas fue el uso de Kahoot, 
audiogramas (podcats), Quiz en forms, breakout rooms e insights; de las cuales 
destacaron los audiogramas y breakout rooms con niveles de aprobación de 83.3% 
cada una de ellas. Las evaluaciones a través de pruebas rápidas (Quiz) en forms y 
kahoot correspondieron a 55.6 y 66.7%, respectivamente. La aplicación de insights 
obtuvo un valor de aprobación del 44.4%, en la cual los alumnos manifestaron que 
el seguimiento por parte del docente es importante y motivacional. En cuanto a la 
utilización de simuladores/3D gratuitos en internet y utilizados de forma asíncrona, 
aun cuando se presentaban algunas dificultades técnicas debido a la conectividad 
de su internet y/o dispositivo, los alumnos manifestaron que son muy pertinentes 
(67%) y pertinentes (33%).  

De acuerdo con Talanker (2009), la pertinencia en la aplicación de diversas 
estrategias y herramientas tecnológicas que utilice un docente, dependerán del 
conocimiento disciplinar y pedagógico del contenido, puesto que estos elementos 
determinan en gran medida el efecto que el uso de estas tecnologías tiene sobre el 
aprendizaje y el rendimiento académico de sus estudiantes. 
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Otro factor que apoyo el aprendizaje y desarrollo de actividades y/o tareas de los 
alumnos fue el material de clase proporcionado por el docente, que consistió en una 
serie de documentos electrónicos como libros electrónicos, vídeos, diaporamas, 
presentaciones electrónicas en power point, guías didácticas, problemarios, 
ejemplos de estudios de caso, artículos científicos y de divulgación entre otros. Con 
base en la encuesta realizada, el 67% de los alumnos manifestaron que este 
material fue muy pertinente y el 33% pertinente para el desarrollo de sus 
actividades, ya que disminuía su estrés en la búsqueda de información y les permitía 
ahorrar datos en sus dispositivos. Al respecto, Rosas et al. (2009) señalan que los 
estudiantes pueden manejar como expertos la paquetería de química y verse como 
expertos en su manejo; sin embargo, no siempre existe una relación proporcional 
con el entendimiento y comprensión del tema, es decir con la parte conceptual. Por 
ello, la planeación del curso con base en la definición de los objetivos que se quieren 
alcanzar debe estar bien estructurada para lograr las competencias a desarrollar, 
bajo una evaluación global y continua. 

En la figura 4 se muestran otros rubros evaluados en el presente estudio, que 
correspondieron a los problemas que se presentaron para su asistencia a clases 
virtuales síncronas, su perspectiva de su aprendizaje esperado y la modalidad para 
la enseñanza de la química. Respecto a su asistencia, los alumnos manifestaron 
que los factores que intervinieron fueron el equipo de cómputo de uso compartido 
(28%), servicio eléctrico (28%), smartphone (16%), problemas personales (17%) y 
pago de internet (11%). Con relación a la modalidad que consideran pertinente para 
la enseñanza de la química, el 56% considera la modalidad presencial, el 22% la 
modalidad híbrida y el 22% la modalidad virtual. 

Con base en estos resultados, Daza et al. (2009) indican que existen dos 
requerimientos para que un docente incursione con apoyo de las TIC en el camino 
de la innovación de la educación, como es el caso de la enseñanza de la química; 
por un lado, disponer de aplicaciones de las TIC que le permitan hacerlo y, por el 
otro, disponer de la formación adecuada que le permita abordar el uso de las TIC 
en su planeación docente. 

 

 

Figura 4. Percepción de los estudiantes con relación a su aprendizaje esperado y modalidad 
de enseñanza para la asignatura de Química 
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Por su parte, Talanquer (2017), menciona que las barreras potenciales para el uso 
de TIC en las escuelas, y que también podrían incluirse en las clases en línea paras 
las IES durante la pandemia pro COVID-19, corresponden a: recursos disponibles, 
sistema educativo, actitudes y creencias, conocimientos y habilidades y cultura 
didáctica disciplinar. Por lo anterior, para transformar el aula y utilizar los recursos 
que están presentes en la red, en su mayoría de forma gratuita, es necesario la 
capacitación y acompañamiento constante de la planta docente.  

Finalmente, cabe mencionar que durante el periodo evaluado y considerando 
ambas generaciones, el 20% de estudiantes procedió a su baja definitiva; al 
respecto varios estudiantes en el primer semestre manifestaron que esta 
licenciatura había sido su segunda opción para su ingreso a la Universidad, y 
algunos otros manifestaron problemas económicos para continuar con sus estudios. 

 
 
CONCLUSIÓN 

Con base en los resultados de este trabajo, se concluye que la educación a distancia 
y virtual en la modalidad virtual síncrona y asíncrona es una estrategia que afecta a 
los sectores de menores ingresos y mayor vulnerabilidad en el nivel superior. Si bien 
se confirma que las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son 
herramientas útiles y con un gran potencial para la educación a distancia en 
modalidad síncrona o asíncrona, principalmente para ampliar la cobertura y oferta 
educativa durante la pandemia por COVID-19, en el caso del proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la química en estos nuevos escenarios se dificulta su 
uso y utilidad debido a diversos factores. Entre estos factores identificados se 
encuentran las competencias, habilidades y conocimientos en las TIC, el acceso y 
conectividad amplia a internet, dispositivos con hardware actualizado, y las 
dificultades manifestadas para su incorporación en la enseñanza de una forma 
estructurada y organizacional con la participación tanto activa como constructiva por 
parte del estudiante.  

Por otra parte, y con base en las dificultades manifestadas durante el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de los contenidos de la asignatura de Química, es 
importante destacar que para lograr los aprendizajes esperados debe existir la 
comunicación en general, cooperación y tolerancia tanto por parte de los profesores 
como del alumnado, inclusión, disposición para aprender entre sí, flexibilidad para 
el manejo de los tiempos y formas de entrega de las actividades (evidencias de 
aprendizaje) entre otros. 

 
 
PROPUESTAS 

Con base en el nuevo escenario que se plantea de la modalidad híbrida es 
importante la adaptación y generación de un cambio en las estrategias didácticas 
con la finalidad de preservar el proceso de enseñanza-aprendizaje en las IES; así 
como también es importante identificar las herramientas tecnológicas adecuadas 
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para los distintos Planes y Programas de estudio con la finalidad de continuar con 
la actualización y capacitación docente, tanto disciplinar como pedagógica. 

Por otra parte, es importante preservar la empatía y humanización de los agentes 
que participan en la educación (docentes y administrativos), así como de todos los 
sectores involucrados, con el fin de contribuir con esta nueva modalidad de acercar 
los conocimientos a las poblaciones más vulnerables socioeconómicamente para 
seguir construyendo y formando a las nuevas generaciones; principalmente porque 
la  gran mayoría de la población estudiantil no cuenta con acceso a las herramientas 
tecnológicas y muchas veces en el manejo de las mismas. 
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RESUMEN  

La tanatología es una disciplina científica que tiene como objetivo calmar el dolor de 
una persona cuando ésta experimenta la idea de la muerte cercana y la 
desesperanza frente a situaciones adversas de la vida, como la pérdida de la salud, 
de un ser querido, de la autonomía etc. Las enfermedades crónicas degenerativas 
crecen a pasos agigantados, el dolor es una de las emociones más grande que el 
ser humano pueda sufrir, en este sentido, los profesionales de enfermería deben 
estar preparados para ofrecer cuidados de enfermería más humanizados. La 
asignatura de Tanatología ofertada en el plan de estudios de la Licenciatura en 
Enfermería de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco tiene como propósito 
desarrollar en los estudiantes sus potencialidades humanas de forma holística, para 
enfrentar y atender con éxito la difícil tarea de contrarrestar los efectos destructivos 
del duelo y las situaciones adversas de la vida; se utilizó como estrategia de 
enseñanza-aprendizaje el desarrollo de un plan de acompañamiento tanatológico 
que les permitiera incrementar la empatía ante el dolor y con ello fortalecer la 
esencia del cuidado en enfermería que proporcionaran; para Watson J., el cuidado 
humano se basa en la armonía entre mente, cuerpo y alma, a través de una relación 
de ayuda y confianza entre la persona cuidada y el cuidador, en la actualidad el  
cuidado humanizado es una necesidad que urge fortalecer en los estudiantes;  lo 
anterior, obedece a las necesidades que demandan los usuarios como parte de su 
derecho a los servicios de salud 

 
 
PALABRAS CLAVE: 

Acompañamiento, tanatología, cuidado, enfermería 

 
 
INTRODUCCIÓN 

La tanatología puede definirse etimológicamente como “la ciencia encargada de 
encontrar sentido al proceso de la muerte”, así mismo, es considerada una disciplina 
científica que tiene como finalidad calmar el dolor cuando una persona experimenta 
la idea de la muerte cercana y desesperanza en situaciones adversas de la vida 
(AMTAC, 2020). Actualmente, las enfermedades crónicas degenerativas crecen a 
pasos agigantados; dentro de ellas, pueden citarse a 
las enfermedades cardiovasculares (ataques cardiacos y accidentes 
cerebrovasculares), el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas 



 

 

115 

(enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el asma) y la diabetes. Las 
enfermedades no transmisibles (ENT) matan a 41 millones de personas cada año, 
lo que equivale al 71% de las muertes que se producen en el mundo, cada año 
mueren por ENT 15 millones de personas de entre 30 y 69 años de edad; más del 
85% de estas muertes "prematuras" ocurren en países de ingresos bajos y 
medianos (OMS, 2021), es en este sentido, que mayor parte de la población a nivel 
mundial se encuentra en riesgo de morir en cualquier etapa del desarrollo de la vida 
y no solo puede ser por ENT, de igual forma pueden darse las muertes inesperadas 
(accidentes automovilísticos, asesinatos) haciéndose así presente el dolor por la 
pérdida de un ser querido, perdida de la  salud y de la vida misma; el dolor es una 
de las emociones más grande que el ser humano pueda sufrir y no contar con 
mecanismos de afrontamiento de manera positiva. 

El Plan de Estudios de la Licenciatura en Enfermería de la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco, oferta la asignatura optativa de Tanatología en el séptimo 
ciclo escolar (UJAT, 2016. p. 82). Este trabajo tiene como objetivo desarrollar en los 
estudiantes sus potencialidades humanas de forma holística y los efectos 
destructivos del duelo y las situaciones adversas que la vida presenta; con base en 
lo anterior, se implementó con los estudiantes como estrategia de enseñanza el 
desarrollo y la ejecución de un Plan de Acompañamiento Tanatológico que les 
permitiera incrementar la empatía ante el dolor que los seres humanos presenten  y 
a través de ello fortalecer la esencia del cuidado enfermero, la empatía es 
considerado uno de los valores propios de la disciplina, éste valor se enseña de 
forma implícita en las diferentes actividades de enseñanza al alumno durante el 
desarrollo de su vida académica, sin embargo, no de forma explícita, la compasión 
y el acompañamiento ante el dolor presentes en los pacientes. Los profesionales de 
enfermería deben estar preparados para ofertar cuidados de enfermería más 
humanizados. 

 
 
DESARROLLO 

El desarrollo metodológico de este trabajo se sustentó en la propuesta de Díaz 
Barriga (2003), quién considera que las estrategias de aprendizaje son 
procedimientos (conjuntos de pasos, operaciones o habilidades) que un aprendiz 
emplea en forma consciente, controlada e intencional como instrumentos 
flexibles para aprender significativamente y solucionar problemas. Con base en lo 
anterior, en la asignatura de Tanatología, primero se capacitó a los estudiantes con 
técnicas de entrevistas, comunicación efectiva, escucha activa, identificación de las 
diferentes etapas de duelo, planificación y organización de las sesiones que 
implementarían en el acompañamiento tanatológico en pacientes con situación de 
duelo, con la finalidad de desarrollar en los estudiantes sus potencialidades 
humanas de forma holística  y enfrentar situaciones adversas que la vida les 
presentará en su futuro desarrollo profesional, fortaleciendo con ello el aprendizaje 
significativo y la solución de problemas reales. 
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Figura 1. Actividad de autoanálisis 
Fuente propia 

 

En segundo lugar, se trabajó en el aula virtual con los estudiantes, sus dolencias y 
pérdidas significativas que no les permitían vivir en el aquí y en el ahora (disfrutar 
su día a día), a través de técnicas didácticas como: la escritura de la carta del 
perdón, carta de despido, del círculo del amor con sus seres queridos; con el 
propósito de desarrollar en ellos el amor propio, la compasión y la empatía, áreas 
sustanciales que un profesional de enfermería debe de tener cubierto al momento 
de cuidar a otra persona.  

En tercer lugar, seleccionaron un paciente en situación de duelo, a quién le 
diseñaron un plan de acompañamiento tanatológico, con previo consentimiento 
informado; el cual consistió en realizar cinco entrevistas domiciliarias para identificar 
la etapa de duelo de su paciente y en conjunto trabajar sus dolencias a través de 
presentaciones en power point, revisión de la caja del recuerdo, fotografías de un 
ser amado, aromaterapia, musicoterapia y visitas de acompañamiento al 
cementerio, entre otras; esto les permitió el desarrollo de competencias 
socioemocionales con las que un profesional de enfermería debe poseer para 
brindar un cuidado humanizado. 
 

 
Figura 2. Actividad con paciente  
Fuente propia 
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Historia de la tanatología 

El término tanatología, conocido también como “La ciencia de la muerte”, fue 
acuñado en 1901 por el médico ruso Elías Metchnikoff, quién en el año de 1908 
recibiera el Premio Nobel de Medicina por sus trabajos que culminaron en la teoría 
de la fagocitosis. La tanatología, fue aceptada como ciencia a partir de los años 50's 
(Bravo, 2006). 

 

El estudio de la tanatología incluye aspectos tales como: 

• Ayudar a crear en las personas sistemas de creencias propios sobre la vida 
y la muerte, no como una fantasía o castigo sino como la aceptación de la 
muerte como un proceso natural. 

• Preparar a la gente para asumir la muerte propia y la de las personas 
cercanas. 

• Educar a tratar en forma humana e inteligente a quienes están cercanos a 
la muerte. 

• Entender la dinámica de la pena desde un punto de vista humano, donde 
se acentúe la importancia de las emociones. 

 

Función de la tanatología 

De acuerdo a la Asociación Mexicana de Tanatología (2020), la tanatología es una 
disciplina integral que aborda todo lo relacionado con el fenómeno de la muerte en 
el ser humano: la pérdida, el sufrimiento psicológico, las relaciones significativas del 
enfermo, el dolor físico, las voluntades anticipadas, los aspectos legales, la 
observancia del trato humanitario. 

 

Acompañamiento tanatológico 

El acompañamiento tanatológico, es una herramienta que permite acompañar 
emocionalmente a la persona para ayudarla no a “curar” o “quitar” el dolor, sino para 
hacerle llevadero y soportable el sufrimiento derivado del mismo proceso de duelo; 
proporcionar las herramientas para vivir el proceso de una manera sana, respetando 
los tiempos de cada persona y evitando el sufrimiento innecesario (Ramirez,2021). 

El acompañamiento puede hacerse de forma individual, familiar o grupal y va 
dirigido a toda persona que esté viviendo el dolor de la enfermedad, la muerte o la 
desesperanza: "Si no le ponemos palabras al dolor, puede romperse el corazón”. 
Antes de iniciar con un acompañamiento tanatológico, será necesario hacer una 
valoración individualizada y multidimensional destinada a cuantificar las 
capacidades y/o problemas o alteraciones relacionadas con las esferas de la 
realidad, sentido de la vida y personalidad de los dolientes.  
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Cuidado humanizado 

El cuidado humano se basa en la armonía entre mente, cuerpo y alma, a través de 
una relación de ayuda y confianza entre la persona cuidada y el cuidador. (Guerrero-
Ramírez et al., 2015) 

En la actualidad el cuidado humanizado es una necesidad que urge fortalecer en 
los estudiantes; lo anterior, obedece a las necesidades que demandan los usuarios 
como parte de su derecho a los servicios de salud. 

 
 
CONCLUSIÓN 

En la actualidad el cuidado humanizado es una necesidad que urge fortalecer en 
los estudiantes 

Desde la perspectiva enfermera, permite detectar las situaciones de vida que ponen 
a la persona en un completo estado de dolor.  

Las necesidades que demandan los usuarios como parte de su derecho a los 
servicios de salud 

 
 
PROPUESTAS  

Fortalecer en los profesionales de la salud las dimensiones de bienestar espiritual, 
social, mental y de salud, para que esta situación de disconfort personal no se vea 
proyectado o sea transferido en el plano profesional. 

Fortalecer en los programas educativos asignaturas de desarrollo humano. 

Cuidar y promover la salud mental de estudiantes, académicos y administrativos a 
través de curso y tallares de índole socioemocional y de comunicación asertiva 

 
 
BIBLIOGRAFÍA 

Asociación Mexicana de Tanatología. (2020) ¿Qué es la tanatología? Recuperado 
7 de abril de 2022 de https://www.tanatologia-amtac.com/ 

Bravo, M. (2006). ¿Qué es la tanatología? Revista Digital Universitaria. Volumen 7 
(Número 8), 1-10 

Díaz Barriga, F., Hernández, R. G. (2003). Estrategias Docentes para un 
Aprendizaje Significativo. Una interpretación constructivista. Ed. Mc. Graw 
Hill.  

Guerrero-Ramírez R. et al. (2015). Cuidado humanizado de enfermería, según la 
teoría de Jean Watson, servicio de medicina del Hospital Daniel Alcides 
Carrión. Lima Callao. file:///C:/Users/Usuario/Downloads/3017-
Texto%20del%20art%C3%ADculo-7642-1-10-20170319.pdf 



 

 

119 

Organización Mundial de la Salud. (2021). Enfermedades no transmisibles. 
Recuperado 7 de abril de 2022 de https://www.who.int/es/news-room/fact-
sheets/detail/noncommunicable-diseases 

Ramírez, K. (14 de mayo 2021). Experta destaca importancia del acompañamiento 
tanatológico. ULTRA NOTICIAS. Recuperado de  
https://www.ultranoticias.com.mx/theme-features/estado-de-mexico-
portada/panorama-general-edomex/item/87090-experta-destaca-
importancia-del-acompanamiento-tanatologico.html 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (2016). Plan de Estudios de la 
Licenciatura en Enfermería. Tabasco, México.  

 
 
  

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-diseases
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-diseases
https://www.ultranoticias.com.mx/theme-features/estado-de-mexico-portada/panorama-general-edomex/item/87090-experta-destaca-importancia-del-acompanamiento-tanatologico.html
https://www.ultranoticias.com.mx/theme-features/estado-de-mexico-portada/panorama-general-edomex/item/87090-experta-destaca-importancia-del-acompanamiento-tanatologico.html
https://www.ultranoticias.com.mx/theme-features/estado-de-mexico-portada/panorama-general-edomex/item/87090-experta-destaca-importancia-del-acompanamiento-tanatologico.html


 

 

120 

La poesía como alternativa para impulsar la expresión oral 
 

Manuel Jesús Domínguez Marín 
Luis Javier Olán Taylor 

 
 
RESUMEN  

Esta investigación tiene como objetivo conocer la perspectiva del docente sobre la 
importancia del desarrollo de la expresión oral mediante el uso de la poesía como 
recurso didáctico en los alumnos del quinto grado de la Escuela Primaria Rural 
Federal “Macedonio Rivero” C.C.T: 27DPR0247W, zona escolar: 099 sector: 01, 
ubicada en la Ranchería La Lima, Centro, Tabasco. El enfoque del presente trabajo 
es cualitativo mediante el estudio de caso, para la recogida de los datos se aplicó 
una entrevista semiestructura al sujeto informante, el estudio se desarrolló en el 
grupo de quinto grado de la escuela arriba mencionada. La expresión oral en la 
educación básica es una de las habilidades que se pretende desarrollar, la 
comunicación efectiva de una persona en la parte social y laboral es una cualidad 
muy valorada en nuestros tiempos. La poesía es un texto literario al que el docente 
recurre como estrategia didáctica para desarrollar dicha habilidad, en este sentido, 
tener un amplio vocabulario es parte esencial para la expresión oral, apropiarse del 
significado de palabras desconocidas, y más allá de ello, saber cuándo aplicarlas, 
dan al alumno herramientas que fortalecen su seguridad al comunicarse con sus 
pares, docentes, amigos y su entorno familiar, lo cual permite que pueda transmitir 
ideas, saberes y demostrar el aprendizaje mediante una exposición con un lenguaje 
que se adapte a diferentes tipos de audiencia. Las técnicas de recolección de la 
información fueron: la entrevista estructurada y la observación de una clase, las 
cuales fueron suficientes y con efectividad. 

 
 
PALABRAS CLAVE 
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INTRODUCCIÓN 

El poema cada vez es más utilizado por los docentes, como estrategia didáctica 
para el desarrollo de la oralidad, como una herramienta que propicia la curiosidad 
del alumno por conocer el significado de nuevas palabras, cabe hacer mención, que 
también propicia un acercamiento a la lectura. Esta investigación contiene los 
hallazgos empíricos y teóricos sobre las estrategias que utiliza una docente para 
desarrollar la oralidad utilizando el texto narrativo poesía.  

Sobre la poesía y la práctica académica es necesario decir que van de la mano. Por 
un lado, la poesía como apuesta vital de la existencia y por otro la puesta en práctica 
de una estética del lenguaje en el aula, como paradigma académico imperante en 
una sociedad ilimitada, desbordante, multiforme. "La poesía es conocimiento, 
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salvación, poder, abandono", dice (Paz, 2005, pág. 18): “El poema no es una forma 
literaria sino el lugar de encuentro entre la poesía y el hombre. Poema es un 
organismo verbal que contiene, suscita o emite poesía” (Paz, 2005). 

Hablar sobre la importancia de la poesía en el ámbito académico podría parecer 
ocioso, ya que es impensable concebir la cultura y la civilización actual y futura sin 
la percepción estética y rítmica del lenguaje y del mundo sin el elemento poético. 
Sin embargo, ante la vorágine de una mentalidad neoliberal y tecnocrática que 
apuesta todo a la mecanización del individuo y a la digitalización de las prácticas 
humanas, se torna más que necesario, diríamos urgente, volver la mirada a la 
poesía y al quehacer poético desde su dimensión antes que práctica, vital y humana, 
como una labor de recordatorio y de intelecto que reclama este momento histórico 
que se vive en México y otras latitudes. 

El viento olvidó esas iniciales de la tierra, "el idioma del agua fue enterrado, las 
claves se perdieron o se inundaron de silencio o sangre", dice (Neruda, 1950, p. 32) 
en uno de los cantos fundacionales de nuestra América latina. Carlos Monsiváis dijo 
alguna vez que la poesía proporciona el idioma. Es el idioma último y primero. Y nos 
ha explicado de forma magistral que el "desgaste" que se ha generado en la 
actualidad en el lenguaje público, se debe al distanciamiento que se tiene con la 
poesía. 

Este distanciamiento de las formas literarias se ha visto reforzado por la 
deformación de la lengua, los anglicismos adoptados en nuestro idioma, el uso de 
las Nuevas Tecnologías de la Información (TIC) que utilizan imágenes, o 
simplemente la constricción de alguna palabra que después es socialmente 
aceptada como el “A de ser”, en vez de “Debe de ser”, utilizado en Tabasco. 

De esta manera, en el ámbito internacional el uso de la poesía como recurso para 
reforzar la expresión oral, es una de las formas en que el docente intenta familiarizar 
al alumno en la retórica de su lengua materna y por consecuencia en la oralidad. 

México un país donde el promedio de libros leídos es de 3.8 al año, de acuerdo con 
cifras del (INEGI, 2016, p. 203) y donde el 80% de la población alfabeta lee al menos 
un libro, revista, periódico, historieta, blog o página de internet al año, lee por placer, 
sus géneros son diversos, pero muy puntuales, la novela histórica es el más 
recurrente por las mujeres quienes son, de acuerdo al INEGI, las que más leen. 

En la educación básica se acude a la poesía de manera recurrente para clarificar 
conceptos como: la métrica, estrofas o rima, sin embargo, no como una estrategia 
didáctica para fomentar el desarrollo de la expresión oral, para ello se utiliza otros 
géneros literarios, como lo es el narrativo, mediante la lectura en voz alta o el 
extracto de lo entendido a través de sus resúmenes. Por tanto, la poesía es un 
género poco utilizado para estimular la expresión oral, sin embargo, como se ha 
establecido en párrafos anteriores el uso de ésta puede desarrollar el lenguaje en 
el alumno. 

En este sentido, parece improbable que los sistemas educativos cambien para 
acoger a la poesía como vía de lectura, para mejorar nuestro lenguaje. Sin embargo, 
debemos entender la importancia de la poesía en la educación básica como parte 
de fundamental en la asignatura de español para la formación de los educandos, en 
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donde es necesario comprender desde la mirada de la estética el contexto del niño, 
ya que el contacto con el idioma poético podría concebirse como la tierra más fértil 
de conocimiento del idioma, moderar y reivindicar el lenguaje cotidiano es tarea 
fundamental del docente en la educación básica. 

 
 

DESARROLLO 

La expresión oral 

Los investigadores que han estudiado el desarrollo del lenguaje siempre han 
reconocido que deben existir procesos específicos por los cuales el niño aprende el 
lenguaje.  

Para algunos, estos procesos internos del niño pueden ser neurológicos o 
fisiológicos, para otros, los procesos son determinados ambiental y socialmente. La 
sociedad debe tener un papel a desempeñar en el desarrollo del lenguaje. “La 
expresión oral, por definición, forma parte de las funciones productiva y receptiva 
del lenguaje. Es la interacción, el intercambio del diálogo, la emisión y la 
comprensión de enunciados” (Alvárez, 2003, pág. 36). 

El campo social debe tener algún impacto sobre el desarrollo del lenguaje, si es que 
no lo tiene en todos los aspectos del desarrollo cognitivo. Puede afirmarse que se 
trata de un grave error pensar que los niños que ingresan al sistema escolar ya han 
adquirido la lengua materna completamente, sin embargo, las investigaciones 
realizadas durante los últimos años confirman una y otra vez la falsedad de esta 
afirmación.  

“El niño desde su nacimiento, está sometido a un bombardeo lingüístico intensivo, 
producido por el habla de todos aquellos que lo rodean: padres, hermanos, 
parientes, amigos, visitantes, etc.” (Ciro, 2007, p. 150). Por eso, llega a la escuela 
con un pequeño vocabulario, con la adquisición de los mecanismos morfológicos 
básicos y con bastante dominio de las estructuras oracionales simples. Es 
responsabilidad de la escuela que el alumno llegue a incorporar a su competencia 
lingüística todos los demás, que desde luego no es poco: mayor vocabulario, 
mecanismos morfológicos más elaborados, la casi totalidad de estructuras 
oracionales complejas y los instrumentos para entender y reproducir todo tipo de 
discurso. 

De ahí que “La superior inteligencia y la razón han hecho posible que el hombre 
progrese y que sea capaz de seguir progresando. Esta posibilidad está unida 
directamente a su capacidad de convivir y ésta, a su vez, está unida a su capacidad 
de comunicarse (Forzan, 2010, p. 120). 
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Por eso, Seco (2013) plantea que: 

 

La capacidad humana de comunicarse está precisamente muy por encima de la de los 
animales, porque sólo la inteligencia del hombre ha sido capaz de inventar un medio de 
comunicación tan perfecto como es el lenguaje. Utilizando sus propios órganos (pulmones, 
garganta, boca, nariz), el hombre creó el sistema de comunicación más completo que se 
conoce. Mediante él, combinando una serie muy limitada de sonidos en conjunto de forma y 
extensión muy variadas, es capaz de comunicarlo todo, cosa que no ocurre con ningún otro 
sistema de signos (p. 79)  

 

La expresión oral como habilidad comunicativa 

El lenguaje es, pues, un medio de comunicación en el que las señales son sonoras, 
es decir, que se perciben por el oído. Estas señales están formadas por sonidos 
que se producen en la garganta, en la boca y en la nariz aprovechando el aire 
aspirado por los pulmones. Los sonidos por sí solos no son significativos, solamente 
lo son las combinaciones de las mismas llamadas palabras (Medrano, 2013, p. 146). 

Las palabras, en el hablar, son las unidades más pequeñas dotadas de un 
significado. Así pues, los hombres se comunican entre sí y, de los distintos 
procedimientos de que pueden valerse para ello, el más importante es el lenguaje. 
Pero, aunque para todos los hombres el lenguaje sea lo mismo, no todos los 
hombres lo emplean de la misma manera. Unos grupos humanos se valen de unos 
signos, otros se valen de otros diferentes, que se llaman lenguas, o también 
idiomas. 

Las frases, las palabras y los sonidos que al hablar emplea un español son muy 
diferentes de los que emplean un alemán o un ruso. Hay muchas personas que 
hablan no una, sino dos o más lenguas diferentes. Pero todas ellas no se comparan 
a la primera que aprendieron, que es la lengua materna (Medrano, 2013, p. 148). 
No es sólo por esto por lo que importa estudiar la lengua. Como se vive en una 
sociedad, se necesita comprender bien lo que rodea a cada individuo y a la vez 
hacerse comprender bien por los otros. Si no existe entre la sociedad una adecuada 
comunicación, la convivencia será difícil o, incluso, imposible. Es preciso saber bien 
lo que se dice y a quién se dice y, de acuerdo con esto, hay que mirar cómo se 
puede o cómo se debe decir.  

Es relevante para los docentes de educación primaria estudiar como los niños y las 
niñas adquieren el lenguaje, para que las intervenciones en el aula sean pertinentes 
a la capacidad cognitiva, comunicativa y física de los niños y las niñas, ya que en 
ocasiones se les asignan actividades que no están en condiciones intelectuales y 
físicas de realizar. U otras actividades que están en capacidad de realizar en un 
tiempo mínimo o son insignificantes para sus condiciones cognitivas llevan que se 
aburran y comiencen a molestar a sus compañeros, convirtiendo la clase en un sitio 
de indisciplina (Gómez, 2008, p. 142). 
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La expresión oral en niños de educación básica 

Para abordar este apartado es necesario hacer mención que el docente es quien 
tiene la mayor responsabilidad en el desarrollo de la comunicación oral de sus 
alumnos, como agente de cambio y ejemplo a seguir, por tal razón se aborda desde 
la postura del docente y los planes y programas de estudio. 

El tipo y grado de formación que el docente posee es determinante en el éxito o 
fracaso del aprendizaje de los alumnos, estando por encima de factores como la 
adecuación del enfoque, la metodología, la secuenciación de los contenidos, 
recursos y materiales e incluso del contexto escolar, porque no se puede negar que 
un buen uso de la lengua por parte del profesor permite que los alumnos tengan 
una imagen positiva de la asignatura y del que la transmite (Mendoza, 2008, p. 137). 

A su vez Lomas plantea: “estas miradas sobre los fenómenos lingüísticos no son 
sin embargo las únicas posibles ni las que más nos pueden ayudar a la hora de 
contribuir al desarrollo de la competencia oral de los alumnos (…) en las aulas 
(Lomas, 1994, p. 83). En este sentido se considera oportuno recordar las siguientes 
palabras de Castro: “La gramática no sirve para enseñar a hablar y escribir 
correctamente la propia lengua, lo mismo que el estudio de la fisiología o de la 
acústica no enseña a bailar, o que la mecánica no enseña a montar en bicicleta” 
(Lomas, 1994, p. 83). 

En atención a lo anterior, se afirma que un docente sin las competencias necesarias 
para desarrollar la habilidad oral en los alumnos de primaria tiene como 
consecuencia el fracaso en el cumplimiento de objetivos del programa de estudio. 
Además de incumplir el artículo 3ro. constitucional el cual establece que:  

 

El sistema educativo deberá desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano 
y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la 
conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia (DOF, 2017, p. 
10). 

 

Aunado a lo anterior es necesario señalar que uno de los propósitos de la educación 
básica es que los educandos adquieran y desarrollen las habilidades intelectuales, 
entre las que se encuentra la expresión oral, que le permitirá aprender 
permanentemente y con independencia en su vida cotidiana. 

 

Importancia de leer la poesía 

La lectura es un proceso cognitivo que permite al receptor adquirir información y 
asimilarla a partir de sus conocimientos previos; comprenderla e interpretarla y 
utilizarla en diferentes ámbitos como el personal, educativo, social y laboral. A través 
de ésta el lector conoce puntos de vista o argumentos sobre un tema, los cuales 
relaciona o contrasta con su realidad y su postura así lo menciona (Parodi, 2010). 
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“Al leer un texto, el individuo construye una representación mental del texto leído, 
basándose no sólo en los datos lingüísticos y no lingüísticos presentes en el texto, 
sino también en toda la información que posee su memoria” (Parodi, 2010, p. 61) 

Es una actividad que por su complejidad requiere de tiempo, ejercitación y 
modificación de ciertos hábitos que obstaculizan la comprensión del texto, un 
ejemplo son los diversos distractores que no permiten al lector que capte. Es una 
actividad que por su complejidad requiere de tiempo, ejercitación y modificación de 
ciertos hábitos que obstaculizan la comprensión del texto, un ejemplo son los 
diversos distractores que no permiten al lector que capte completamente la esencia 
del autor. 

El proceso de la lectura no es aislado, considera factores como el estado de ánimo, 
la edad, la formación, el contexto, el propósito perseguido al leer, su interés, su 
motivación hasta la experiencia lectora pues de ello dependerá su éxito o fracaso. 

En ocasiones el docente le encuentra sentido a su frustración cuando se queja de 
las características del joven, de su época y de sus actitudes, pero no se considera 
que a lo largo de los niveles educativos estos inexpertos lectores han consumido 
diversos textos que no fueron significativos. Se convirtió en una actividad obligada 
pues no hay forma de evadirla, al no tratar temas acordes a los intereses de los 
mismos la insatisfacción y la pérdida de tiempo son evidentes. 

Argüelles D., (2009, p. 72) habla de la imposición de la lectura la cual se convierte 
en un acto “totalmente pasivo; (los receptores) soportan los textos; no los 
interpretan; no les hacen sitio en su espíritu, no los asimilan.” La actividad lectora 
es aparentemente un artificio, la cantidad de libros transforma al lector en alguien 
más culto, sin embargo, no sirve de nada si el receptor no encuentra sentido en ello, 
si tampoco le permite reflexionar. En el caso de los estudiantes, es una herramienta 
para cumplir con las tareas solicitadas por el docente. En realidad, el objetivo 
principal es que los jóvenes aprendan a leer bien y, al mismo tiempo, refuercen una 
actitud crítica. 

La lectura de la poesía no escapa al rechazo de los alumnos ya que está construido 
con un lenguaje retórico que precisa de referentes literarios o de vida que los niños 
no poseen todavía; carece de descripciones, ejemplos, narraciones, diálogos, 
personajes concretos que aclararían el asunto tratado en la obra lírica. Sus figuras 
retóricas complican la comprensión del mensaje el cual se encuentra oculto y es el 
lector a partir de sus conocimientos previos quien interpreta el sentido del texto. 

De los tres géneros literarios, la poesía expresa de forma directa emociones y 
sentimientos, presenta un sujeto lírico que guía al receptor en aquellas partes del 
texto que a consideración del poeta merecen mayor atención. Es benéfico porque 
los niños están en una etapa en la cual exploran su sensibilidad a través de 
experiencias que los trasladan a diversos estados de ánimo también manifiestos en 
el poema. 

Esto significa que leer poesía es sinónimo de reflexión e interpretación del texto, 
implica comprenderla, con ello se favorezca un aprendizaje contextual en los niños. 
Lo anterior es posible si el docente les indica un método y las estrategias adecuadas 
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para aplicarlo en los textos líricos. Es probable que la actitud y recepción sean más 
positivas y les genere un mayor placer estético. 

Existen diversos beneficios que se adquieren al leer e interpretar con frecuencia 
textos líricos; los niños refuerzan sus habilidades comunicativas al entablar un 
diálogo con sus compañeros al explicar lo entendido de la poesía, tal vez, el 
contenido no lo comprenden en su totalidad, pero es a partir de la búsqueda de las 
palabras desconocidas que amplían su vocabulario. 

Diferenciar los entornos en los que se presenta un discurso cotidiano del poético les 
permite ser conscientes de la importancia de seleccionar el lenguaje para expresar 
con precisión una situación. 

Al leer el texto repetidamente y con calma aprecian la musicalidad en los versos, a 
través del ritmo y la rima asocian sonidos e identifican la sílaba fuerte en las 
palabras, determinan el nombre de cada verso y eso los remite a las reglas de 
acentuación que antes repetían mecánicamente. Los alumnos practican también la 
lectura en voz alta, pronuncian mejor los términos y, por ende, entienden con mayor 
claridad lo expresado. 

Los niños están interesados en aspectos vinculados con el conocimiento humano, 
les interesa explorar su mundo, necesitan conocerlo y entenderlo. Temáticas sobre 
los sentimientos, las relaciones humanas, la comunicación y lo humorístico se 
abordan en la poesía (Álvarez, 2003), y como menciona la (UNESCO, 2005). 

Los poemas escogidos deberán incluir pasajes atractivos que estimulen a leer, 
comprender y a tener una apreciación crítica…deberán coincidir con el ámbito de 
intereses del grupo de jóvenes al que se dirigen, hablándoles de sus problemas con 
franqueza y objetividad y proponiendo soluciones o estimulándoles a buscar las 
suyas (UNESCO, 2005, p. 10). 

 

La poesía como recurso didáctico para el desarrollo de la oralidad 

En el desarrollo de la oralidad la poesía es útil como recursos didácticos ya que 
facilita el cumplimiento de este propósito, lo anterior, mediante la aplicación de 
ejercicios encaminados a fortalecer la comunicación, la interacción, un mejor acceso 
a los contenidos de las unidades en la materia de español, la reflexión e 
interpretación de los textos, la optimización del tiempo en el salón de clase y, sobre 
todo, la consolidación de lo aprendido. 

Los recursos didácticos son mediadores para el desarrollo y enriquecimiento del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, que cualifican su dinámica desde las 
dimensiones formativa, individual, preventiva, correctiva y compensatoria, que 
expresan interacciones comunicativas concretas para el diseño y diversificación de 
la actuación del docente y su orientación operativa hacia la atención a la diversidad 
de alumnos que aprenden, que potencian la adecuación de la respuesta educativa 
a la situación de aprendizaje, con el fin de elevar la calidad y eficiencia de las 
acciones pedagógicas (ECURed, 2018, p. 18). 
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Una de las percepciones de los jóvenes es que la literatura en general es 
complicada; la asocian a la lectura y esto es aburrido, visualizan un libro extenso, 
con vocabulario desconocido y se generan prejuicios ante el hecho de que no 
comprenderán los contenidos, sin embargo, las necesidades de una sociedad 
globalizada como la nuestra exigen una transformación en cuanto al acceso a la 
información y su presentación. Al ser atractivo un recurso didáctico es mayor la 
atención del estudiantado. Es difícil que lean conceptos con definiciones largas y 
técnicas, en cambio es más dinámico un material que incluye poco texto, imágenes, 
video y puede inclusive portarlo en su dispositivo móvil. 

En este sentido, la poesía como recurso didáctico, utilizando dispositivos atractivos 
y de manera lúdica, el niño puede llegar a dramatizar la poesía y con ello vivirla, y 
posteriormente, ya entendido el poema y las palabras implícitas, originar una 
discusión oral que busque desentrañar el sentido del poema, contextualizándolo en 
su realidad, es posible pedir a los alumnos que escriban la impresión que les causa 
el poema y de esta manera, llevar acabo ejercicios de oralidad y escritura de 
párrafos practicando signos de puntuación y léxico, reforzando con ello el uso de 
las palabras y su bagaje cultural. 

 
 
CONCLUSIÓN 

Realizar la presente investigación “La poesía como alternativa para impulsar la 
expresión oral”, representó, ante todo, un enorme reto guiado por el gusto de la 
poesía, y visto desde nuestra perspectiva docente como una herramienta que puede 
favorecer el desarrollo de la oralidad en los alumnos, al aplicarse una estrategia 
didáctica. 

Cabe destacar el apoyo y acompañamiento que se tuvo de la docente responsable 
del grupo de quinto año de la primara “Macedonio Rivero”, la cual fungió como la 
informante clave en el desarrollo de este trabajo.  

Uno de los problemas que mayormente es identificado en la educación básica, 
medio superior, superior y en el ámbito laboral, es la falta de habilidades orales, es 
decir la oralidad, entendida esta como la capacidad de comunicarse correctamente 
ante cualquier circunstancia de la vida, en este sentido, se hace presente el saber 
hablar y escuchar. 

La poesía desde tiempos remotos ha significado una de las herramientas narrativas 
usadas para expresar las emociones y sentimientos, cuando se liga un sentimiento 
a un aprendizaje, el anterior puede quedar permanente en la memoria del alumno, 
dicho aprendizaje permanente es el que, mediante estrategias didácticas, se busca 
por parte del docente comprometido con su quehacer; y es aquí donde tanto el 
desarrollo de la oralidad y la poesía coadyuvan para fortalecer el vocabulario e 
interés del alumno por aprender. 

A continuación, se detallan los hallazgos más significativos encontrados en los 
instrumentos de investigación que fueron diseñados para este propósito (guía de 
observación y entrevista). 
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Guía de observación: 

• Se notó el claro dominio de la docente con relación al tema a desarrollar. 

• Se identificaron los 3 momentos de un plan de clases (apertura, desarrollo 
y cierre). 

• La estrategia didáctica utilizada por la docente integró a la poesía como un 
recurso didáctico para el desarrollo de la oralidad. 

• Se observó el reforzamiento de los alumnos en cuanto al vocabulario, 
puesto que uno de ellos escribía en el pintarrón las palabras desconocidas 
que sus compañeros le dictaban. 

• Durante el cierre, la docente, realizó tres preguntas detonadoras para 
identificar la comprensión del tema abordado, y conceptualizó las palabras 
que no fueron entendidas por los alumnos, dando ejemplos en momento 
podrían aplicarse. 

 

Entrevista: 

• Concepto de oralidad, de la docente: “Para mí la oralidad es la manera de 
desenvolverse, la fluidez, la entonación que le dan los niños cuando leen, 
cuando se expresan, la manera en que ellos se desenvuelven cuando dan 
una opinión, cuando dan un comentario acerca de alguna lectura, de alguna 
actividad y la manera en que ellos se expresan, sus gestos, sus ademanes 
y todo lo que ellos piensan de diferentes temas”. 

• Aplicación de la poesía en el aula: “…muchas palabras utilizadas en dichas 
rimas son desconocidas por los niños, y siempre me están preguntando qué 
significa tal o cual palabra, lo que permite ampliar su vocabulario desde la 
rima misma de la poesía…”. 

• Importancia dela expresión oral de un docente: “Un docente, creo que es de 
mucho más importancia, ya que el docente es el principal, es el principal 
orador cuando entramos al aula, nosotros somos los o el instrumento oral 
más importante para los niños, ya que nosotros nos expresamos hacia ellos 
de manera auditiva, así que es importante trabajar de manera diferente 
contextos de nuestro lenguaje, hablar en el entorno en el que ellos se 
desenvuelven y también en el de nosotros para que ellos como alumnos, 
aprendan de nosotros nuevas palabras y nuevos conceptos”. 

• Estrategia que utiliza para el desarrollo de la oralidad en los alumnos: “Yo 
siempre los cuestiono antes de una actividad, le hago preguntas previas al 
tema, comentarios, opiniones de cualquier actividad que nosotros llevemos 
acabo, pasar a exponer en frente de sus compañeros, pasar a decir un 
poema o una poesía, son diferentes estrategias para que el alumno, más 
que la oralidad aprenda a perder el miedo al hablar frente al público”. 
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Las expresiones anteriores denotan una madurez profesional de la docente, quien 
tiene en claro, que la poesía puede ser un recurso literario de mucha utilidad que 
favorece el desarrollo de la oralidad, como un conjunto de habilidades básicas que 
la educación pretende reforzar, en todos los niveles educativos, pero con mayor 
énfasis en la educación básica, donde se establecen el andamiaje que servirá para 
favorecer los niveles subsecuentes. 

 
 
PROPUESTAS 

• Mediante la poesía se puede potenciar el lenguaje, y mediante el diseño de 
estrategias podemos acercar al aprendiz a ese descubrimiento de las 
palabras, de la expresión y de los sentimientos, por tanto, la poesía debe 
ser asequible y debe ponerse al alcance de las mayorías porque es la 
expresión lingüística -creativa y sublime-, donde se vuelcan emociones, 
ideas, mundos posibles, mundos internos, mundos deseados, mundos 
creados, que nos llevan a entender en ocasiones una realidad distante 
descrita por un poeta de siglos pasados. 

• Se debe revalorizar el lugar privilegiado de lirica, como en tiempos pasados, 
recuperar espacios perdidos que antaño tenía el poeta, el poema y el libro 
de poesía dentro de las aulas, para favorecer el desarrollo de las 
emociones, la sensibilidad, el lenguaje y la imaginación. 

• Actualmente, debido a la emergencia sanitaria en la que aun nos 
encontramos, por el COVID-19 y en atención al cierre de las escuelas para 
evitar la propagación de contagios, el gobierno federal mediante la 
Secretaría de Educación Pública establecieron el programa “Aprende en 
Casa”, cuya versión va en la número III, en ésta y haciendo uso de recursos 
multimedia como herramientas visuales para el aprendizaje a distancia, se 
muestran videos que pueden reproducirse desde la página electrónica de la 
SEP, temas como: “La poesía Latinoamericana, Efectos de la Poesía, 
Antonio Machado: un poeta de su época, La lectura de poesía como 
actividad recurrente, La poesía también se pinta o Poemas 
Latinoamericanos”, son algunos de los recursos que se observan, y que a 
la postre quedarán como un instrumento de enseñanza que bien vale la 
pena tener a la mano, no sólo para las clases, sino también para usarlo con 
los más jóvenes en los hogares, y con ello fortalecer la expresión oral del 
niño desde casa. 
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RESUMEN 

Obtener conocimiento, ejercitar el cerebro, mejorar la memoria y coadyuvar a la 
salud mental, son tan solo algunos de los muchos beneficios que leer nos 
proporciona y de allí la importancia de fomentar este hábito en los estudiantes en 
diferentes etapas de su proceso de aprendizaje. El hábito de la lectura resulta por 
demás favorable cuando se está aprendiendo una segunda lengua, ya que la 
habilidad de comprensión escrita favorece la construcción de vocabulario y el 
desarrollo de estructuras gramaticales. Una manera de fomentar este hábito, es 
planear actividades con objetivos de aprendizaje significativos ya sea a través de 
proponer soluciones a un problema, responder a una serie de preguntas que inviten 
a la reflexión o de emitir opiniones al respecto del tema de la lectura.  Estos objetivos 
de aprendizaje, pueden ser apoyados por diferentes herramientas y dada la época 
actual, existen numerosas herramientas tecnológicas que además de presentar 
formatos muy atractivos y dinámicos, permiten la participación activa y asincrónica 
de los estudiantes. Una de esas herramientas son las bitácoras virtuales, las cuales, 
dependiendo de la actividad planeada, pueden fomentar el análisis, la reflexión, la 
expresión de distintos puntos de vista así como debates, además de promover 
valores como el respeto, la tolerancia y la empatía. El objetivo de este trabajo es 
reflexionar sobre la importancia de fomentar el hábito de la lectura en los estudiantes 
de inglés y a la vez, considerar el uso de una herramienta tecnológica como apoyo 
a este proceso, involucrando a los estudiantes al poder participar activa y libremente 
emitiendo sus opiniones o reflexiones sobre diferentes temas incluidos en las 
lecturas propuestas. 

 
 
PALABRAS CLAVE 

Lectura, bitácoras, vocabulario, estructuras, conocimiento  

 
 
INTRODUCCIÓN 

El inicio de la enseñanza del inglés como segunda lengua tuvo lugar a finales del 
siglo XV, originado debido al crecimiento del Imperio Británico y la necesidad de 
muchos comerciantes de hacer negocios con los británicos. El imperio Británico 
continuó su crecimiento y nació la necesidad de comunicarse de manera efectiva y 
gobernar sus territorios y negocios fuera de Gran Bretaña.  Por casi dos siglos, los 
británicos enviaron profesores de inglés a muchas partes del mundo para instruir a 
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oficiales de gobiernos locales y a ciertos sectores de la población de sus colonias, 
enseñándoles no solamente el idioma inglés sino también acerca de la cultura de 
Gran Bretaña. En ese camino, los profesores británicos fueron poco a poco 
implementado una serie de estrategias y técnicas para enseñar el idioma inglés 
como una segunda lengua, ya que se dieron cuenta que la manera de aprender un 
segundo idioma, difería de la manera en que las personas adquieren su lengua 
materna. 

Desde sus inicios a la presente fecha, la enseñanza del idioma inglés y 
probablemente más que la enseñanza de cualquier otra disciplina, ha pasado por 
diferentes etapas con el objetivo de encontrar el método idóneo para lograr un 
aprendizaje del inglés se dé de manera eficaz y se resulte en personas 
comunicativamente competentes.  El método clásico, el método de traducción de 
gramática, el método directo, el método audio-lingual, repuesta física total, 
sugestopedia y el método comunicativo, son algunos de los métodos de enseñanza 
del inglés que se han puesto en práctica alrededor del mundo dependiendo del 
contexto en que se dé esta enseñanza, todos encaminados a lograr que las 
personas sean capaces de comunicarse en el idioma inglés como una segunda 
lengua.  Sin embargo, independientemente del método sobre el cual se base el 
desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, muchos han sido los obstáculos 
que se han enfrentado y que de alguna manera u otra, obstaculizan el logro del 
objetivo final.   

El mundo globalizado al que hoy en día pertenecemos, hace evidente la 
problemática que comparten muchos países del mundo: el déficit de comprensión 
de lectura en inglés; problema que se manifiesta en estudiantes de todos los ciclos 
escolares, McNamara (2004), y uno de los obstáculos que se han identificado en 
estudiantes universitarios del idioma inglés, es el poco tiempo que le dedican a las 
actividades de lectura, actividades esenciales para la adquisición de vocabulario, la 
identificación del uso correcto del idioma en contextos reales y la adquisición de 
conocimiento general acerca de distintos temas que le seguramente le serán de 
utilidad en su vida profesional. Por tal motivo, y tomando en cuenta los múltiples 
beneficios que el hábito de la lectura tiene en las personas y siendo el fomento de 
este hábito una preocupación de los agentes educativos y de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura desde hace ya varios 
años, ya que de acuerdo con Virginia Pérez (2018), “leer un texto permite conocer, 
grandes pensadores, invenciones y acontecimientos de todos los tiempos, 
comprender pensamientos, descubrir propósitos, reflexionar hacia lo interno por 
medio de preguntas y tratar de hallar respuestas”, (p. 181), se considera relevante 
identificar el por qué los estudiantes universitarios de inglés, dedican tan poco 
tiempo a las actividades de lectura, con el objetivo de plantear posibles soluciones 
que favorezcan el desarrollo de este hábito y por ende, el aprendizaje del idioma 
inglés como segunda lengua. 

 
  

about:blank#B17


 

 

133 

DESARROLLO 

Para llevar a cabo este estudio, se diseñó y se aplicó un cuestionario a través 
Google Forms a una muestra conformada por 83 estudiantes de una población total 
de 286 estudiantes universitarios de entre 18 y 25 años, quienes complementan sus 
estudios de licenciatura con clases de inglés nivel intermedio (A2+ del MCERL), en 
el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras de la UJAT, en el ciclo escolar 
septiembre-diciembre 2021.  El método utilizado fue el método cualitativo con un 
enfoque interpretativo y estuvo complementado con un proyecto de participación en 
bitácoras virtuales con el objetivo de observar la actitud de los estudiantes respecto 
a compartir opiniones además de leer los comentarios de sus compañeros sobre el 
contenido de lecturas y de igual manera, determinar los beneficios del uso de 
bitácoras virtuales en el fomento del hábito de la lectura en estudiantes de inglés. 

De acuerdo a los resultados obtenidos con el cuestionario aplicado, se observó que 
un 77.1%, considera no solo una manera para aprender un inglés, sino que 
seleccionaron la respuesta que conjunta varias formas tales como inscribirse en un 
curso, leyendo libros o publicaciones y viendo series y/o tutoriales tal y como se 
muestra en la figura 1. 

Por otra parte, aunado a la fuerza que hasta el año 2019, el uso del internet como 
apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, había ya alcanzado, la situación 
sanitaria provocada por el virus SARS-COV2 a principios del año 2020, provocó que 
durante varios meses, el internet fuera el medio a través del cual los estudiantes 
recibían clases.  Por este motivo, otra de las preguntas estaba enfocada a conocer 
el número de horas que los estudiantes utilizan internet al día, obteniendo como 
resultado que el 44.6% de los estudiantes encuestados utilizan el internet entre 4 y 
6 horas al día y que el 54.2% utiliza ese tiempo mayormente para actividades 
académicas. 

 

 
Figura 1. La mejor manera de aprender un segundo idioma 
Fuente: Cuestionario de Google Forms “Bitácoras virtuales” 
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Derivado de las respuestas a la demás preguntas del cuestionario, se observó 
observar que un 68.7% reacciona con interés siente preocupación cuando debe 
realizar actividades de lectura, igualmente se observó que a un 37.3% le resulta 
relativamente fácil comprender las lecturas que le son asignadas y en contraste, a 
un 34.9% le resulta relativamente difícil comprender el contenido de las actividades 
de lectura como podemos observar en la figura 2. 

 

 

Figura 2. Comprensión de lecturas 
Fuente: Cuestionario de Google Forms “Bitácoras virtuales” 

 

En cuanto al uso de bitácoras virtuales o blogs por su nombre en inglés, un 69.9% 
ha leído información en un blog, pero solamente un 26.5% de ellos, ha participado 
emitiendo su opinión realizando una pregunta en un sitio web de este tipo. Las 
respuestas obtenidas en relación al uso de bitácoras virtuales o blogs como apoyo 
para el aprendizaje del inglés, el 95.2% de los estudiantes encuestados, considera 
una herramienta útil (Figura 3).  

 

 
Figura 3. Blogs como herramienta de aprendizaje 
Fuente: Cuestionario de Google Forms “Bitácoras virtuales” 
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Una vez habiendo obtenido los datos pertinentes para el estudio en cuestión, y 
tomando en cuenta los resultados del cuestionario “Bitácoras virtuales”, y 
aprovechando la variedad de herramientas tecnológicas, se diseñó un pequeño 
proyecto de participación en un sitio web en particular con base en una serie de 
cinco actividades de lectura sobre diversos temas, cada actividad con un objetivo 
particular. 

El sitio web principalmente utilizado para tal efecto, fue Padlet, el cual es una 
herramienta en línea que permite crear murales colaborativos, que en el caso de 
nuestro objeto de estudio, permitió a los estudiantes compartir respuestas y 
opiniones respecto de las actividades de lectura.  En este proceso, se les compartió 
un calendario de actividades en donde se mostraban la fecha en que tendrían 
acceso al material de lectura, ya sea en línea o de manera física y la activad a 
realizar una vez leído el contenido de la lectura (Figura 4). 

Una vez compartido el calendario, los estudiantes recibieron las instrucciones para 
la dinámica de las actividades: Conforme al calendario, ellos debían acceder a la 
plataforma virtual Mirosfot Teams y encontrar la lectura correspondiente en el canal 
“Reading comprehension activities”. Una vez concluida la lectura del material, 
debían seguir las instrucciones para llevar a cabo su participación en el Padlet 
creado para cada actividad.  Posteriormente, en una fecha determinada, se llevaba 
a cabo una actividad grupal en donde cada estudiante debía leer lo que algunos de 
sus compañeros de clases habían escrito y con base a esas lecturas, se llevada a 
cabo una actividad en donde se comparaban opiniones y se defendían puntos de 
vista cuando estos eran diferentes. 

En este proyecto de lectura con participación, se puso especial atención en que el 
contenido de las lecturas fuera actual y de interés para los estudiantes además de 
que cada actividad solicitaba una tarea distinta a la anterior para no caer en la 
monotonía o en que utilizaran las mismas expresiones que en la actividad anterior. 

 

 
Figura 4. Calendario de actividades de lectura 
Fuente: Elaboración propia 
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El desarrollo de las actividades se dio en tiempo y forma, todos los estudiantes que 
asistían regularmente a clases participaron en las actividades y lo hicieron de 
manera entusiasta incluyendo incluso en algunas ocasiones, imágenes o vínculos 
para sitios web en donde se podía encontrar mayor información respecto al tema 
presentado en la lectura (Figura 4). 

 

 
Figura 5. Publicación en Padlet 
Fuente: Padlet – An inspiring person 

 

De igual manera, a lo largo del desarrollo del proyecto, se retroalimentó a los 
estudiantes respecto de las estructuras utilizadas al llevar a cabo sus 
participaciones en el Padlet, sugiriéndole material o sitios de internet en donde 
podían llevar a cabo la práctica de las mismas para la mejora en el uso del idioma. 

Además de tomar en cuenta todos los aspectos académicos que este proyecto 
conllevaba, se puso especial atención a la actitud de los estudiantes y a la manera 
de como percibían su participación en el blog como un complemento a su proceso 
de adquisición del idioma inglés, ya que de acuerdo a Carranza Alcántar (2018), “los 
estudiantes están sumergidos en las tecnologías y para ellos representan un apoyo 
importante en su aprendizaje; también son conscientes de cómo estas herramientas 
pueden ayudarlos a adquirir habilidades para dominar un segundo idioma; de igual 
modo, consideran que las redes sociales, los juegos y los videos fomentan su 
aprendizaje; lo anterior puede deberse a que estas son las tecnologías con las que 
guardan mayor relación y mejor dominio”. 

Este tipo de recursos tecnológicos, igualmente se presta para acercar a los 
estudiantes de inglés a información real tal y cual la consultarían estando en un país 
de habla inglesa, acciones que le dan la oportunidad al estudiante de conocer y 
estar familiarizado con la cultura países de habla inglesa y al mismo tiempo ampliar 
su visión del mundo (Figura 5). 
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Figura 6. Publicación en Padlet 
Fuente: Padlet – Office noticeboard 

 
 
CONCLUSIÓN 

La implementación del proyecto de lectura y participación en una bitácora virtual o 
blog, permitió constatar que el ambiente social de aprendizaje que se daba cuando 
los estudiantes interactuaban en un primer momento, leyendo las opiniones de los 
compañeros y posteriormente dando su opinión al respecto del tema leído o de las 
opiniones de las participaciones en el blog, favoreció al aprendizaje del inglés en los 
estudiantes ya que se le dio sentido al hecho de que escribieran respecto a un tema 
ya que habría alguien además del profesor que lo leería y que podría opinar al 
respecto. 

En cuanto al aspecto académico, el uso de la bitácora virtual, permitió dar paso a la 
integración de habilidades, ya que de inicio, se le provee al estudiante de contenido 
actual y de su interés para su lectura, para que de manera posterior realice 
actividades de compresión, procese ese nuevo conocimiento, la apropie y la lleve a 
su contexto, para que emita su opinión respecto del tema en turno, desarrollando 
así su habilidad de expresión escrita y haciendo uso de las estructuras gramaticales 
previamente practicadas así como de vocabulario relacionado con el tema.  Por 
último, estas actividades pudieron complementarse con actividades en donde de 
manera oral emitían sus opiniones con base a determinados hechos y en donde 
también debían escuchar a sus compañeros emitir sus opiniones. 

De acuerdo a las opiniones de los estudiantes, al escribir en el blog, lo hacían con 
tranquilidad ya que se tomaban el tiempo necesario para ampliar la información 
relacionada con el tema, revisar las estructuras y el vocabulario que usarían para 
emitir su opinión, y que incluso escribían textos más largos que los que escribían en 
sus cuadernos ya que se sentían más seguros y que podían expresarse de una 
manera más natural. 
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Otro dato importante de mencionar es sin lugar a dudas, que este tipo de 
actividades, fomentan valores como el respeto, la tolerancia y la empatía, ya que no 
todas las opiniones emitidas en el blog coincidían y en ciertos momentos, cada 
quien daba el porqué opinaba de tal manera pudiendo darse cuenta que cada uno 
de los compañeros han desarrollados sus vidas en contextos distintos y con 
vivencias particulares que los hacen diferentes, pero que pensar diferente no 
necesariamente debe significar debate o molestia, sino que debemos tratar de 
entender todas las opiniones y desarrollar la capacidad de análisis y decidir si 
nuestra opinión puede o debe modificarse con la nueva información o esa nueva 
información, refuerza nuestro sentir hacia ciertos temas o hechos. 

La implementación de actividades de lectura que formen parte de un proyecto en 
donde los estudiantes deben hacer uso del nuevo conocimiento que les proporciona 
el material de lectura, escribiendo sus puntos de vista en un blog, favorece en primer 
lugar, el hábito de la lectura ya que se les da un motivo real para llevar a cabo las 
lecturas y en segundo lugar, favorece la construcción de conocimiento significativo 
para el uso del inglés, ya que se presta para llevar a cabo actividades en donde se 
integran las habilidades.   

En definitiva, el uso de blogs es una manera efectiva y diferente de practicar el 
idioma inglés, sin embargo, se debe cuidar la selección de temas y el contenido de 
los materiales ya que de ello dependerá en gran parte del éxito de plan de lectura. 

 
 
PROPUESTAS 

Las propuestas aquí presentadas tienen como objetivo fomentar el hábito de la 
lectura en estudiantes universitarios que estudian inglés como complemento a su 
preparación, favoreciendo así la generación de conocimiento significativo en el 
manejo del idioma inglés. 

• Implementar un plan de lectura que incluya cinco o seis textos, artículos, 
capítulos, entre otros, con actividades basadas en los contenidos del 
material de lectura ya sean impresos o en línea de sitios tales como 
Newsela, GCF learn free, Easy reading (British Council), Literacynet, 
esleschool.com, para posteriormente publicar sus opiniones al respecto del 
tema en cuestión en una fecha específica en una bitácora virtual o blog, 
como Padlet, Dotstorming, Lino, Wakelet, Scrumblr, Pinside o Flipgrid. 

• Cuidar que los temas incluidos en los textos, artículos, capítulos, etc., sean 
temas de interés para los estudiantes y les brinden la oportunidad de 
expresar sus opiniones acerca de esos temas. 

• Tratar de aprovechar el plan de lectura para que al cierre de cada tema, se 
lleve a cabo una actividad en donde se integren las actividades lingüísticas. 

• Brindar retroalimentación y/o acompañamiento a los estudiantes durante 
todo el proceso del proyecto para favorecer su seguridad al expresarse en 
el idioma inglés ya sea de manera escrita u oral. 
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• Cuidar que en el desarrollo de las actividades de expresión oral y/o escrita, 
se fomenten valores como el respeto, la tolerancia y la empatía entre otros 
para apoyar a los estudiantes en su desarrollo social. 
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RESUMEN 

Creemos que una cultura de paz se constituye a partir del reconocimiento y la 
valoración de la diversidad y de las identidades personales. La formación docente y 
psicopedagógica resulta ser un ámbito importante para acompañar los recorridos 
de este mundo cambiante, alentando la diversidad de cada estudiante, quienes a 
futuro acompañarán las trayectorias escolares singulares de cada niño, niña y 
adolescente en las escuelas. Hemos pasado del paradigma educacional 
homogeneizante a las actuales posiciones que valoran las diferencias y las 
potencian. Postura que otorga significación al lugar de la mujer, haciendo un distingo 
en el nivel superior, empoderando su saber, más allá del género, formando 
interdisciplinariamente con otros y otras, a las futuras generaciones de docentes y 
de psicopedagogos/as. El respeto a la cuestión de género en el mundo académico 
y en la sociedad en general, da cuenta del respeto a la diversidad en la amplitud del 
término.  Creemos importante reconocer en el nivel superior, la diversidad que porta 
cada estudiante, su singularidad, los modos de aprender, el uso del lenguaje y la 
comunicación, que posibilitan la inclusión y la subjetividad en la trama vincular.  
Entendemos que, si ello ocurre, cada estudiante podrá desplegar su diversidad y 
sentir estimada su singularidad, y a futuro podrá realizarlo en las instancias de 
desempeño profesional en las escuelas y ello consolidará otras posibilidades para 
cada estudiante, y en definitiva, imprimirá al contexto social oportunidades para una 
sociedad más democrática y plural. 

 
 
PALABRAS CLAVE 

Diversidad, identidad, subjetividad 

 
 
INTRODUCCIÓN 

 
“Las formas de vivir la existencia humana están asociadas a coordenadas 

sociohistóricas y culturales propias de cada época. El período conocido 
como “modernidad” ha configurado esquemas de pensamiento de tal magnitud 

que su potencia y eficacia generaron una cosmovisión del mundo y del ser humano 
cuyos efectos siguen, con relativa vigencia, hasta nuestros días. (Rascovan, 2013, p. 25)” 

 

Sabemos que la educación, fue modificándose con el correr del tiempo. Cambiaron 
sus modalidades de enseñanza, los contenidos, y las condiciones epocales 
imprimieron cambios en los objetivos. Hemos pasado del paradigma educacional 
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homogeneizante a las actuales posiciones que valoran las diferencias y las 
potencian. 

Nuestro objetivo en el tema abordado, intenta poner de manifiesto la importancia 
que tiene en la educación en general y en el nivel superior en particular, entender 
que la formación Docente y Psicopedagógica resulta ser un ámbito importante para 
acompañar los recorridos de este mundo cambiante, alentando la diversidad de 
cada estudiante, quienes a futuro acompañarán las trayectorias escolares 
singulares de cada niño, niña y adolescente en las escuelas. 

En el intento de acompañar transformaciones educativas que contribuyan a una 
sociedad más justa, equitativa y plural, creemos que ello fundará también una 
cultura de paz que se constituye a partir del reconocimiento y la valoración de la 
diversidad y de las identidades personales. 

 
 
DESARROLLO 

 “Hay recursos con los que el coordinador podrá 
  propiciar esa trama. Sólo si un intervalo la habilita, si hay 
 un vacío suficiente para albergar al otro, una intervención 

podrá producir ligadura, para que un corte propiciatorio 

pueda advenir.” (Jasiner,G., 2007, p.177) 

 

En el marco de nuestras trayectorias profesionales en formación docente y 
psicopedagógica, hemos transitado según las condiciones de época, por diferentes 
momentos dando lugar en la actualidad a poner el acento en situaciones que 
marcan una postura que otorga significación al lugar de la mujer, haciendo un 
distingo en el Nivel Superior, empoderando su saber, más allá del género, formando 
interdisciplinariamente con otros y otras, a las futuras generaciones de docentes y 
de psicopedagogos/as. Ello nos lleva a sostener que: 

 

Estamos seguras que la educación es el camino que nos puede ayudar a la construcción de 
una sociedad plural, más justa, en la que las posiciones identitarias sean reconocidas, 
valoradas y sostenidas. “Las actuales posiciones de las ciencias sociales reconocen la 
importancia de un mundo más inclusivo, de una sociedad más democrática y una institución 
educativa que articule con esas concepciones, Catrambone, R. Ledwith, A. (2017). 

 

En ese transitar de educación en Nivel Superior; acompañamos trayectorias 
formativas de estudiantes, futuros/as profesionales. Cada uno y cada una con una 
subjetividad que le es propia, con un conjunto de saberes y experiencias que 
otorgan diferentes posibilidades de aprender, con un bagaje que le es propio que 
hace que elijan diferentes posturas, que asuman distintos roles, en definitiva, que 
cada uno y cada una porte una diversidad que le es propia.  

Creemos que parte de nuestro hacer profesional docente en el acompañamiento de 
las trayectorias formativas de los/las estudiantes, consiste en colaborar con el 
despliegue de sus potencialidades y su subjetividad. Y en ese sentido, asistir a que 
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cada uno/a pueda construir su identidad, es un desafío de la realidad de nuestro 
tiempo, Catrambone, R. Ledwith, A (2018). 

Nuestra formación académica, el marco legal y normativo que sustenta la labor 
docente, los diseños curriculares y los fundamentos epistemológicos de nuestro 
hacer, permitieron que generásemos experiencias para que los y las estudiantes 
vivencien en sus trayectorias formativas el reconocimiento y la valoración de la 
diversidad portada por cada quien. Acordamos con Larrosa quien dice: “Si le llamo 
“principio de subjetividad” es porque el lugar de la experiencia es el sujeto o, dicho 
de otro modo, que la experiencia es siempre subjetiva”. (Larrosa, 2019, p.16) 

Fueron estas condiciones epocales que imprimieron a la educación otros 
fundamentos ontológicos, axiológicos y epistemológicos. Esas condiciones guiaron 
nuestro hacer y promovieron en nuestro rol profesional las intencionalidades de 
investigar sobre la temática al tiempo que nos permitieron desde nuestro rol, 
coordinar los grupos del aula para favorecer el despliegue de la diversidad y la 
inclusión. La  comunicación, el vínculo y la trama construida en el aula con los y las 
estudiantes, han sido el soporte metodológico que posibilitó interaccionar la teoría, 
el sustento del marco legal y normativo que posee nuestro país, los diseños 
curriculares que transversalizan la enseñanza de Educación Sexual Integral (ESI) 
en todos los niveles del Sistema Educativo la Ley 26150 (Programa Nacional de 
Educación Sexual Integral), Ley 26.743 de Identidad de Género, mayo 2012, Ley de 
matrimonio igualitario, julio 2010, Ley 26.061, del 2005 Ley de Protección Integral 
de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes han permitido un soporte 
importante para enseñar otros contenidos, pero más aún para propiciar prácticas 
inclusivas en esta temática. 

Por otra parte, la fluidez del lenguaje y el tipo de comunicación llevada a cabo en 
estos últimos años, operan de bagaje, de material recolectado en campo, aunque 
para ello, no hay datos, ni estadística, ni cuadros y tablas que sustenten el 
relevamiento de la información y ello responde a dos razones: En primera instancia 
porque los datos responden a la privacidad de cada estudiante, al mismo tiempo, al 
asumir una postura ligada a la diversidad y la inclusión, nunca fue necesario tal 
tipificación de los datos obtenidos. Así mismo, cada persona se presenta, define y 
auto percibe de un modo particular, singular, diverso. Al mismo tiempo, cada 
persona pertenece a un entramado familiar diverso, constituido por diferentes 
figuras parentales, e incluso, cada estudiante construirá su propia constelación 
familiar. Sabemos que “Para propiciar un futuro sostenible desde la educación, la 
formación psicopedagógica debe estar centrada en las ideas de inclusión y 
diversidad, dado que ello permite el desarrollo de cada estudiante con sus 
posibilidades y tiempos personales.” (Catrambone, R. Ledwith, A., 2021). Estas 
experiencias personales al tiempo permitirán comprender y acompañar los 
diferentes formatos familiares de cada uno y cada una de sus futuros/as estudiantes, 
sin ideas previas, sin modos preformateados, sin etiquetamientos.  
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En el marco de nuestro hacer en el aula 
 

“La diversidad remite a la variedad que no se deja subsumir  
  en un patrón. Lo diverso nos lleva hacia a otra dimensión del  

 orden y también a una manera distinta de ordenar. La  
 diferencia puede organizarse en sistema, la diversidad nos   

 abre la puerta para ir a jugar.” Najmanovich, D. en  Untoiglich,  

G y Untoiglich, G. Szyber, G. (comps, 2020, p.145) 

 
El respeto a la cuestión de género en el mundo académico y en la sociedad en 
general, da cuenta del respeto a la diversidad en la amplitud del término.  Creemos 
importante reconocer en el nivel superior, la diversidad que porta cada estudiante, 
su singularidad, los modos de aprender, el uso del lenguaje y la comunicación, que 
posibilitan la inclusión y la subjetividad en la trama vincular. Tal vez, la mayor 
significación que reviste el reconocimiento a la diversidad en el nivel superior, esté 
puesto en primer término en el respeto y reconocimiento a las posiciones 
individuales, a la subjetividad que le es propia y que siempre aparece diversa ante 
la mirada de otros y otras. Y al mismo tiempo, porque quienes se están formando 
actualmente en el nivel superior para la tarea docente y psicopedagógica, 
acompañarán a futuro procesos formativos de otros y otras. Colaborarán con las 
infancias y adolescencias en la constitución subjetiva, a que cada uno y cada una, 
construya sus posiciones singulares y diversas y ello podrá ser ejercido de un modo 
apropiado no sólo por los fundamentos epistemológicos que sustenta el hacer sino 
también por haber transitado, experimentado situaciones de inclusión, de 
reconocimiento y valoración de la diversidad constitutiva propia.  
 

La labor psicopedagógica plantea abordajes desde la singularidad, a partir de las 
características de cada niño, niña y/o adolescentes. Tiene en cuenta las historias personales, 
los distintos contextos de pertenencia, los entramados familiares diferenciados y los modos 
en que todo ello, resulta constitutivo de esa singularidad diversa, de los modos de 
subjetivación que cada uno y cada una elaboró y desarrolló en su devenir. Todo ello se 
construye, a partir de un modo de comunicación particular, del lugar de la palabra y de la 
escucha (Catrambone, R. Ledwith, A., 2021). 

 
Aún desde la virtualidad, hemos tratado de generar alojamiento y trama vincular. 
Tratamos que cada espacio, plataforma, dispositivo permitiera el desarrollo y 
despliegue de las potencialidades más allá de lo estrictamente académico, sino que 
operara de morada en la que cada quien pudiera decir su palabra y saberse 
valorado desde su diversidad. “Pero, lo más importante es que los ejes de la 
formación psicopedagógica desde la virtualidad, se transformaron en el escenario 
posibilitador de experiencias y ámbito propicio para las subjetividades que daban 
paso a lo colectivo, a un nosotros” (Catrambone, R. Ledwith, A., 2021). 
 
Creemos que la comunicación y la trama vincular son fundamentales como 
escenario inclusivo para la diversidad. Entendemos que, si ello ocurre, cada 
estudiante podrá desplegar su diversidad y sentir estimada su singularidad, y a 
futuro podrá realizarlo en las instancias de desempeño profesional en las escuelas 
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y ello consolidará otras posibilidades para cada estudiante, y en definitiva, imprimirá 
al contexto social oportunidades para una sociedad más democrática y plural. 
 

Seguramente, más allá de conceptualizaciones teóricas renovadas que sustentan estas 
concepciones acerca de la diversidad, la inclusión y la singularidad, sostenemos que resulta 
fundamental la experiencia de haber transitado en su propia formación, situaciones de 
inclusión desde su singularidad, el respeto de la alteridad diferenciada portada por cada uno 
y cada una, y con ello y desde allí, construir colectivamente (Catrambone, R. Ledwith, A., 
2021). 

 
 
CONCLUSIÓN 

"Si educar tiene que ver con la vida del otro, con su 
emancipación; si vivir para el sujeto social conlleva vivir con 

otros, entre otros, junto a otros y esto requiriera de una 
educación, ¿no constituiría esto mismo el núcleo de lo 
inenseñable y, sin embargo, enseñable y aprendible?  

Frigerio, G. en Skliar, C y Frigerio G. (comps) (2006): p.136 

 

Nos resulta importante en los diferentes niveles del Sistema Educativo, poder 
tramitar situaciones que favorezcan el despliegue de la diversidad y la inclusión. 
Más aún en el nivel superior, por la doble connotación que ello implica: por las 
propias trayectorias formativas de cada estudiante y por la labor prospectiva que 
implica la educación. Por el trabajo a futuro que desplegarán en las aulas y en la 
escuela, por la posibilidad que tendrán a futuro de animar proyectos en los que se 
valore y reconozca la diversidad y la inclusión.  Para ello, las condiciones del aula y 
de la escuela deben estar dadas, ello no se produce espontáneamente, sino que 
requiere de posiciones profesionales que los sustenten y de prácticas  que den lugar 
a la subjetividad, con valor de la singularidad y de la diversidad. 

Teniendo en cuenta el marco legal y normativo nuestro posicionamiento profesional 
nos insta a pensar en que aún queda camino por recorrer. Tal vez allí radique el 
desafío más interesante de nuestra labor profesional, no ya circunscripta solamente 
a la transmisión de teorías, enfoques y sustentos bibliográfico, sino de concientizar 
a futuras poblaciones profesionales de la importancia de la diversidad y la inclusión.  
Creemos que desde allí se hace necesario trasparentar problemáticas de diversa 
índole en torno a la cuestión de género que oscilan entre el etiquetamiento hasta 
instancias que cobran vidas humanas. 

El nivel superior hoy en día tiene la oportunidad de propiciar cambios acordes a la 
realidad socio histórico y cultural. 

 
 
PROPUESTAS 

Por todo lo expuesto anteriormente creemos importante que cada institución de nivel 
superior genere propuestas en dos dimensiones: en primer término, al interior de la 
escuela, reales, de inclusión que impliquen hablar del tema y generar posibilidades 
para el devenir de cada estudiante, para el despliegue de su diversidad, para el 
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reconocimiento y valoración de la singularidad de cada quien. Ello tiene que 
visibilizarse en las aulas, con propuestas de convivencia remitidas al valor de las 
subjetividades diferenciadas, sin estigmatizar, sin rotular y con el reconocimiento de 
aportes de cada quien más allá de su género y/o de su autopercepción. 

En segundo término, las propuestas deben estar vertidas desde el nivel superior 
hacia el contexto, hacia la comunidad, hacia el territorio de pertenencia. Cada 
carrera de nivel terciario tiene instancias de prácticas y/o de residencias en escuelas 
asociadas, destino de esas prácticas. Allí aparece un espacio valioso para socializar 
estas concepciones dado que la enseñanza no remite sólo a aspectos teóricos, sino 
a aquellos valores que contribuyan a una sociedad cualitativamente más 
democrática. 

Por otra parte, desde nuestra labor psicopedagógica, nos resulta una propuesta 
interesante trabajar en el ámbito de la clínica las cuestiones de diversidad e 
inclusión también relativas a la temática de género. Nuestros fundamentos 
epistemológicos imprimen un enfoque a nuestra tarea, en la que el acompañamiento 
y las intervenciones con cada persona y su devenir, colaboran para la tramitación 
del deseo y del propio proceso de existencialización. 
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RESUMEN 

La construcción de una identidad profesional se vincula con el desarrollo de un 
autoconcepto profesional, por lo que su importancia desde los primeros pasos de la 
formación universitaria es trascendental. La forma en cómo es valorado el 
desempeño de las enfermeras y los enfermeros en su mayoría depende de la 
imagen social que se tenga, de las convicciones personales de quienes se forman 
y ejercen la enfermería y los modelos o ideales con los que se cuente. El objetivo 
fue identificar el desarrollo del autoconcepto profesional en estudiantes de 
enfermería. Se realizó un estudio descriptivo, transversal a un total de 85 
estudiantes de enfermería matriculados en la División Académica Multidisciplinaria 
de Comalcalco de diferentes ciclos escolares, se diseñó el instrumento “Desarrollo 
del autoconcepto profesional en estudiantes de enfermería” por medio de la 
aplicación de Microsoft Forms, auto-aplicado online; el 51.8 % de los y las 
estudiantes consideran que no tienen mucho de qué sentirse orgulloso durante su 
formación, 47.1 % a veces piensa que es realmente inútil en lo relacionado a su 
formación, 49.4 % cree que no es un buen estudiante de enfermería y el 56.5 % no 
cuenta con un mentor que apoye, aconseje o guíe para alcanzar la meta de ser 
enfermera/enfermero. Los docentes necesitan promover las bases de la identidad 
profesional mediante el desarrollo del autoconcepto en estudiantes de enfermería 
desde los comienzos de la formación y toda su trayectoria académica. Una praxis 
profesional de la enfermería con sentido humano garantiza la calidad del cuidado 
enfermero. 

 
 
PALABRAS CLAVE 

Autoconcepto, identidad, estudiantes, cuidado, enfermería  

 
 
INTRODUCCIÓN 

La forma en cómo es valorado el desempeño de las enfermeras y los enfermeros 
en su mayoría depende de la imagen social que se tenga, de las convicciones 
personales de quienes se forman y ejercen la enfermería y los modelos o ideales 
con los que se cuente. 

Resulta de mucho interés que, en los comienzos de la vida universitaria, no es raro 
encontrar en los encuadres de las asignaturas a estudiantes a quienes se les 
preguntan: ¿por qué elegiste esta licenciatura? ¿qué piensa tu familia de la 
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licenciatura que escogiste? ¿qué dicen los demás con relación a la licenciatura 
elegida? Obteniéndose respuestas tales como: “me gusta servir”, “me gusta con 
lucen sus uniformes”, “¿por qué no estudiaste mejor medicina?”, “¡ahora tenemos 
quién nos inyecte!”, “estoy aquí porque mi mamá es enfermera y quiso que lo fuera 
yo” … estas y otras respuestas han motivado la realización del presente trabajo, y 
conviene plantearse ¿qué es la enfermería?. 

 

La enfermería abarca los cuidados autónomos y en colaboración que se prestan a las 
personas de todas las edades, familias, grupos y comunidades, enfermas o sanas, en todos 
los contextos e incluye la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y los cuidados 
de los enfermos, discapacitados y personas moribundas. Funciones esenciales de la 
enfermería son la defensa, el fomento de un entorno seguro, la investigación, la participación 
en políticas de salud y en la gestión de los pacientes y los sistemas de salud y la formación  
(CIE, 2002). 

 

Esta definición de la enfermería destaca la valiosa razón por la cual la planta 
docente de enfermería y profesionales de otras disciplinas que participan en la 
formación de estudiantes, han de identificar y propiciar la construcción de un 
autoconcepto profesional en los estudiantes que les permita concretar con una 
identidad clara de la profesión y del ser profesionista. 

“Existen evidencias de la visión estereotipada que tiene la sociedad de la 
enfermería, identificándola con un oficio de funciones exclusivamente técnicas y 
dependientes de la medicina” (Albar y Sivianes, 2016, p.195). 

Para quienes formamos parte del Programa Educativo de la Licenciatura en 
Enfermería de la División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco y contamos 
con la formación disciplinar en enfermería, la formación de futuros profesionales es 
una gran responsabilidad cuyos actores: docentes y alumnado se adentran en un 
proceso de enseñanza-aprendizaje en el que no solo se procura por un modelaje 
científico-técnico, sino también por la estructura del ser de cada sujeto, la dimensión 
humana de la formación. Este último aspecto es propicio identificarlo y desarrollarlo 
durante la trayectoria académica de las y los estudiantes y perfilar futuros 
profesionales con un alto sentido humano, capaces no solo de dominar 
competencias que le permitan resolver problemas de su quehacer, sino que además 
demuestre su calidad humana, producto de un acercamiento hacia sí mismo y hacia 
los demás, reflexionando su desempeño, lo cual derivará en el otorgamiento de un 
cuidado enfermero de calidad.  

En base a lo antes expuesto, este estudio tuvo como objetivo identificar el desarrollo 
del autoconcepto profesional en estudiantes de enfermería para el fortalecimiento 
del cuidado enfermero. 
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DESARROLLO 

Enfermería: autoconcepto e identidad Profesional 

El profesional de enfermería, es la persona que se encarga de brindar los cuidados 
de salud del individuo, familia, grupos y comunidad, con un enfoque de promoción, 
prevención, curación y de rehabilitación, pero para ello, necesita tener las 
competencias cognitivas, procedimentales y actitudinales, que le ayuden a lograr el 
objeto de su atención: el cuidado, pero un cuidado humanizado y de calidad.  

Sin embargo a pesar de que la enfermería ha evolucionado y tenido grandes 
avances académicos, tecnológicos, científicos  y  una aceptación dentro del gremio 
de las profesiones, no ha logrado cambiar la imagen  social que tiene desde sus 
inicios, creyendo que la enfermería es solo un oficio y no una disciplina profesional; 
lo que puede influir en la  carencia de un buen autoconcepto, autoestima y por ende 
dificultad el desarrollo de la identidad profesional de quienes deciden  estudiar 
enfermería, lo que les lleva a no creer en sus potencialidades o aún mejor 
crecimiento profesional. 

El autoconcepto, puede considerarse como la aceptación que tiene una persona de 
sí misma, el respeto que tiene hacia su propia persona, la cual lleva implícita la 
autoestima que es la estima y el conocimiento que tiene de sí, ambas le ayudan a 
la persona hacer resilientes, emprendedoras, eficientes en el desarrollo de sus 
potencialidades humanas. “El Autoconcepto profesional se refiere a la percepción 
que la persona tiene de la calidad del desempeño en su rol, como estudiante y como 
profesional” (Salgado, 2019, p.82). 

Una persona con un autoconcepto positivo sentirá la motivación de crecer y 
desarrollarse eficientemente en todas las áreas de su vida, muy al contrario de una 
persona con autoconcepto bajo o negativo, este pensará que todo le sale mal y que 
no tiene oportunidades en la vida. 

Por lo que se podría mencionar que el autoconcepto es fundamental para el 
desarrollo de la identidad profesional; el estudiante trae de sus hogares un 
autoconcepto que le facilitara o dificultara su experiencia en su formación 
académica, lo que le llevara hacer o no un estudiante comprometido y exigente en 
la adquisición de los conocimientos teóricos y prácticos en su aprendizaje, así como 
tener su propia identidad o reconocimiento como profesional de enfermería. 

 

Tal como el ser humano se percibe, transmite a los demás dichos preceptos. En el caso de la 
profesión de enfermería, es importante conocer como este profesional se ve a sí misma para 
poder determinar su autoconcepto y autoestima profesional (Franco J. et al., 2021, p. 2226). 

 

Por otro lado, existen factores que influyen en la falta de identidad profesional de 
los estudiantes de enfermería, entre los cuales se pueden mencionar: la falta de 
vocación, falta de espacios en la carrera de medicina y toman como segunda opción 
enfermería, la precariedad económica, la falta de docentes comprometidos en 
generar la identidad, aumento de instituciones educativas que ofertan la profesión 
pero sin cumplir estándares de calidad, las perspectivas ante la falta de contratación 



 

 

150 

o de obtención de una base después de haber concluido los estudios, los estigmas 
sociales, entre otros. 

Por lo que las autoridades educativas, los docentes responsables de formar recurso 
humano de enfermería y estudiantes necesitan evaluar que hace falta para el 
desarrollo de su identidad profesional, considerando que la: 

La identidad profesional en enfermería, se establece al final de la vida académica, 
luego de haber vivido una serie de situaciones combinadas, tanto personales como 
del contexto social; además del desarrollo de habilidades técnicas y de juicio crítico 
adquiridas en las instituciones generadoras de conocimiento (González, A. et al., 
pp: 2297-308). 

La identidad no se logra obtener en un breve momento, si no se requiere de tiempo 
y arduo trabajo colaborativo entre instituciones educativas, instituciones de salud y 
la familia, para ir transformando el estigma social de la profesión. 

Por otra, parte Zamorano Pavón (2008) considera que la identidad la vamos 
construyendo día a día, desempeñándonos como enfermeros de calidad en la 
interacción con la comunidad, con los empleados de la industria, en el hospital más 
sofisticado o en el centro de salud más humilde, que el enfermero (a) debería 
reconocer su potencial y el valor de su trabajo. 

En la medida en que la enfermera (o) ejerza su rol profesional en forma íntegra, con 
ética, respetando al individuo a quien cuida y al equipo con quien interactúa, en 
tanto ponga la calidad como principio de su desempeño, estará manifestándose 
como un profesional idóneo. Eso es lo que se denomina identidad profesional. 

La identidad no es ser idéntico a otro. No es tratar de imitar los comportamientos y 
actitudes de un profesional que consideran excelente. Es ser auténtico. Es la 
conciencia que tiene una persona de ser ella misma y distinta a las demás 
(Zamorano, 2008, pp. 167-171). 

Es muy cierto que todo profesional, después de terminar su trayectoria académica, 
debe tener una identidad desarrollada, que le permita desempeñar asertivamente 
su profesión, que le ayude a fortalecer su capacidad del conocer, del ser, del saber 
hacer y del saber convivir con los demás. 

Un profesional que esté dispuesto a trasformar los ideales de la sociedad y el gremio 
de enfermería. 

El presente trabajo abordó la siguiente metodología: estudio de tipo descriptivo-
transversal, realizado en el periodo del 02 al 27 de agosto del 2021, durante el ciclo 
corto impartido en el Aula Virtual. Se reunió un universo de 85 estudiantes, bajo los 
siguientes criterios: ambos sexos, indistinto del ciclo escolar cursando, inscrito en la 
asignatura de comunicación terapéutica, matriculado en DAMC en la Licenciatura 
en Enfermería. Se elaboró un instrumento: “Desarrollo del autoconcepto profesional 
en estudiantes de enfermería”, autoaplicado-online, mediante la herramienta de MS 
Forms. Procedimiento y análisis estadístico:  Se contó con el consentimiento 
informado, se creó una base de datos y análisis en MS Excel 2017, estadística 
descriptiva de frecuencia y porcentaje y media y desviación estándar.  
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Los resultados fueron: 71 (83.5 %) fueron mujeres y 14 (16.5 %) hombres. La media 
de la edad fue     20.1 años y la  DT     1.677 y predominó el 4ºciclo escolar (57.6 %)  

Uno de los aspectos que más sobresalen en el tema del autoconcepto e identidad 
profesional, está relacionado con la percepción que la sociedad tiene de la 
enfermería. Y que en la mayoría de los casos los propios medios de comunicación 
reflejan una imagen de ella distinta a la alcanzada hoy en día gracias al desarrollo 
disciplinar y profesional. “Es cierto que en el común de la gente existe un estereotipo 
de enfermera, percibida como una persona atractiva para el sexo masculino, poco 
notoria, que se desempeña solo en el ambiente hospitalario y desarrolla 
procedimientos de baja complejidad” (Zamorano, 2008, p. 168). 

En los resultados encontrados en las y los estudiantes poco más de la mitad 
eligieron la Licenciatura en Enfermería como su primera opción. Y casi la totalidad 
tiene una opinión positiva de la enfermería. Este resultado puede favorecer la 
construcción de esa identidad y el fortalecimiento del autoconcepto. 

 

 

Figura 1. Imagen social de enfermería 
Fuente: Instrumento “Desarrollo del autoconcepto profesional en estudiantes de enfermería” 

 

El autoconcepto ha tenido una gran importancia en el ámbito educativo, puesto que 
la valoración y percepción que tienen los individuos de ellos mismos contribuye al 
reconocimiento de su personalidad y de su imagen, al igual que, en relación con los 
demás (Chala y Barrios, 2021, p.20). Otro de los aspectos significativos en el 
proceso de construcción de la identidad y el desarrollo de un autoconcepto son las 
convicciones personales. Si bien, una gran parte de los estudiantes de enfermería 
refieren aspectos de un autoconcepto e identidad adecuado, existen otros aludidos 
a la formación que pueden influir en el desarrollo del autoconcepto profesional. 
Como, por ejemplo, no estar muy orgulloso con los estudios, experimenta inutilidad 
durante su formación, no considerarse un buen estudiante de enfermería. 
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Figura 2. Convicciones personales/identidad  
Fuente: Instrumento “Desarrollo del autoconcepto profesional en estudiantes de enfermería” 

 

Finalmente, los modelos o ideales en enfermería resultan un aspecto sobresaliente 
en el proceso de construcción de la identidad profesional y el desarrollo profesional.  

 

Durante la formación de licenciados en enfermería en ocasiones, es notable una falta de 
identidad en profesores manifestándose a través del desinterés hacia el aprendizaje de los 
alumnos; por otro lado, algunos estudiantes expresan abiertamente, su disgusto por la carrera 
y finalmente existen casos de profesionales de enfermería en el área asistencial que muestran 
apatía, enojo y desagrado hacia alumnos y pacientes (Contreras, Galindo, García y Godinez, 
2019, p. 82). 

 

Los hallazgos encontrados en la población de estudiantes hacen notar que más de 
la mitad refiere no contar con un mentor y un grupo, aunque minoritario refieren que 
la decisión de optar por la Licenciatura en Enfermería fue influenciada por algún 
profesional cercano. 

Sin embargo, cabe resaltar que la mayoría de estudiantes son capaces de 
reconocer que dentro de la planta docente existen profesores motivadores, y que 
reciben elogios por su desempeño realizado y además identifican a la figura ideal 
de enfermera o enfermero. 

 

 
Figura 3. Modelos e ideales en enfermería  
Fuente: Instrumento “Desarrollo del autoconcepto profesional en estudiantes de enfermería” 
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CONCLUSIÓN 

• Los estudiantes tienen una opinión positiva de la carrera. 

• Cuentan con modelos o ideales de enfermería. 

• Cuentan con un profesorado que les da confianza y motiva. 

• Tienen satisfacción a la hora de ejercer el cuidado enfermero.  

• Refirieron no sentirse tan orgullosos en su desempeño académico 

• Tienen sensación de fracaso e inutilidad que los hace percibirse como un 
no buen estudiante de enfermería. 

 
 
PROPUESTAS 

Realizar un análisis sobre los factores que alteran el autoconcepto profesional en 
estudiantes de enfermería. 

Fortalecer las competencias propias de la disciplina que le permitan integrarse al 
grupo de futuros profesionales de enfermería. 

Implementar metodologías /estrategias que propicien el proceso de adquisición de 
la identidad profesional. 

Promover tenazmente el amor, orgullo y dedicación a la carrera. 

Promover la excelencia en el cuidado enfermero a través de fortalecimiento del 
autoconcepto profesional. 

Evaluar continuamente el desarrollo del autoconcepto profesional en estudiantes de 
enfermería que permita a la planta docente reflexionar sobre la responsabilidad que 
se tiene al definir el perfil profesional del licenciado en enfermería. 

Los docentes necesitan promover las bases de la identidad profesional mediante el 
desarrollo del autoconcepto en estudiantes de enfermería desde los comienzos de 
la formación y toda su trayectoria académica. Una praxis profesional de la 
enfermería con sentido humano garantiza la calidad del cuidado enfermero. 
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RESUMEN 

El estudio aborda el controvertido tema de la violencia de género, fenómeno que es 
considerado como parte de la cultura y que se acepta como integrante de la 
formación familiar. El comportamiento violento y agresivo ha estado presente a 
través de la historia visto en el tiempo y espacio, en el tiempo porque sigue estando 
presente hasta la actualidad, siendo una de las causas principales de defunción de 
las mujeres, y en el espacio porque se infiltra en todas las sociedades, por lo tanto 
es justo mencionar que es importante su estudio en el ámbito de salud y los 
derechos humanos, considerándose que del total la población femenina mundial, 
una de cada cinco mujeres ha sido maltratada física o sexualmente, por lo cual se 
concluye que la violencia de género en un problema real en nuestros días. La 
investigación se identificó bajo el enfoque cuantitativo, con el desarrollo de un 
estudio exploratorio–descriptivo y un método hipotético–deductivo. La elección de 
la muestra fue no probabilística y por conveniencia, de igual manera y en base a los 
resultados obtenidos, se identificaron las causas y trascendencia de la violencia 
contra la mujer, por lo cual es imperante informar a los actores principales, respecto 
a lo que representa este fenómeno, sus consecuencias e impacto en la vida de las 
personas y la sociedad. 

 
 
PALABRAS CLAVES 

Violencia, género, cultura, formación, comportamiento 

 
 
INTRODUCCIÓN 

La violencia contra las mujeres afecta a las mujeres en todas partes. Impacta en la 
salud, dificulta su capacidad para participar plenamente en la sociedad, afecta el 
disfrute de la salud sexual y reproductiva y de los derechos sexuales y 
reproductivos, y es una fuente de sufrimiento físico y psicológico para ellas y sus 
familias. 

Pero, ¿qué es la violencia contra la mujer? Que te golpeen, es violencia. Que te 
violen, es violencia. Que te insulten y menosprecien, es violencia. Que te obliguen 
a casarte, es violencia. Son violencia la explotación sexual y la mutilación genital 
femenina. Pero también es violencia cobrar menos por realizar el mismo trabajo que 
un hombre. Lo es que ser mujer te condicione para acceder a determinados puestos 
de trabajo o que limite tu proyección profesional. La feminización de la pobreza y de 
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los cuidados, no ser la titular de tus tierras o de tu casa, no acceder a medidas de 
salud sexual y reproductiva o no poder ejercer plena y efectivamente tus derechos 
como persona por el hecho de ser mujer. 

A través de este proyecto, se busca crear conciencia en el lector sobre lo que implica 
la violencia contra las mujeres. 

Es estudio tienen por fin analidad el análisis preciso de la gran desinformación que 
existe en cuanto a la violencia contra la mujer. En México, la mitad de las mujeres 
adultas, jóvenes y niñas sufren algún tipo de violencia, como el sometimiento, 
castigo, discriminación o privación de la libertad. A nivel nacional un 43.2% de 
las mujeres sufrieron violencia por parte de su pareja a lo largo de la última 
relación, durante los últimos doce meses al 2006. En el Estado de Sonora, un 
42.9 % de las mujeres reportan que sufrieron violencia a lo largo de su última 
relación por parte de su pareja o ex pareja (INEGI, 2007). 

Ciertamente, la violencia contra las mujeres no es un fenómeno nuevo, sin 
embargo, su abordaje como problema psicosocial, es relativamente reciente. 
Existen múltiples consecuencias de la violencia de género sobre la salud física 
y psicológica de las víctimas, entre ellas está el suicidio, la vulnerabilidad a 
enfermedades graves de salud, aborto, disfunción sexual, enfermedades de 
transmisión sexual, abuso de drogas o alcohol, baja autoestima, depresión, 
ansiedad, miedos, auto culpación, entre otras más (Ferrer y Bosch, 2004). La 
premisa básica es considerar a la violencia conyugal como un problema social de 
grandes dimensiones que afecta sistemáticamente a las mujeres. Por lo tanto, 
no sólo debe atenderse en forma individual y desde una sola disciplina, sino 
considerando los aportes de diversas profesiones, como la medicina, el trabajo 
social, entre otros. 

Sin embargo, por ser un tema que hasta 1995 es reconocido como un problema 
social y de salud pública, existe poca investigación documentada al respecto. 
Este trabajo busca contribuir en ese sentido identificando algunos factores de 
riesgo que están directamente relacionados con la violencia conyugal con el fin 
de aportar información útil para la prevención y atención de esta problemática. 

Es determinante mencionar que lo que hoy se considera un problema universal, y 
social, comenzó desde hace siglos. La diferencia es que ahora existe la información 
necesaria, para estar al tanto que la violencia contra la mujer es un mal que no se 
ha erradicado de ningún país a nivel mundial.  

Las mujeres continúan siendo agredidas, maltratadas y aun asesinadas, a pesar de 
que en los lugares que habitan, existen leyes que se encargan de cautelar su 
integridad humana. 

Por lo tanto, es importante que exista buena información respecto a todo lo que 
encierra la violencia contra la mujer, ya que pueda ayudar a prevenir, a 
denunciarlo, a no callar desde el primer momento. 
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El diseño metodológico que siguió la investigación de forma No Experimental, 
con un estudio, longitudinal y transversal, el método adoptado fue 
fenomenológico en la comprensión e investigación acción en el cambio, el tipo 
del estudio fue exploratorio-descriptivo de corte cualitativo en su lógica 
inductiva. 

Es justo mencionar que el papel de la mujer asociado a ideas de debilidad, 
dependencia e incapacidad la ha colocado en una situación social, familiar e, 
inclusive, personal de subordinación e inferioridad que no le permiten acceder 
a una calidad de vida que permita el ejercicio de sus derechos humanos y 
libertades fundamentales, entre los que se encuentra el derecho a una vida libre 
de violencia. 

 
 
DESARROLLO 

Es importante exponer que la violencia que se ejerce contra la mujer, no se da en 
un solo estrato social, sino que se presenta entre personas de todos los niveles, 
no importando clase social, religión y educación. 

Las mujeres maltratadas de menos recursos económicos son más visibles debido 
a que buscan ayuda y suelen tener menores inhibiciones para hablar del abuso del 
que están siendo víctimas, el cual muchas veces consideran "normal", ya que por 
otro lado las mujeres con mayores recursos buscan apoyo en el ámbito privado. 

Lo que nos lleva a pensar que cuanto mayor es el nivel social y educativo de la 
víctima, sus dificultades para develar el problema son mayores. 

La violencia contra la mujer ha sido justificada social e históricamente por lo que 
los golpes, insultos, chantajes, presiones emocionales, relaciones sexuales sin 
mutuo acuerdo e indiferencia son para muchos hogares hechos cotidianos, pero 
además privados e íntimos. 

Lo óptimo para la presente investigación como consecuencia de esta, es el 
desarrollo de un modelo de intervención que permitan vigilar y supervisar los 
puntos de encuentro y de esta forma aplicar la ley en beneficios de las mujeres. 

La familia, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el 
elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de 
la misma y del Estado. Los lazos principales que definen una familia son de dos 
tipos: vínculos de afinidad derivados del establecimiento de un vínculo reconocido 
socialmente, como el matrimonio que, en algunas sociedades, sólo permite la 
unión entre dos personas, mientras que en otras es posible la poligamia, y vínculos 
de consanguinidad, como la filiación entre padres e hijos o los lazos que se 
establecen entre los hermanos que descienden de un mismo padre. 

Los estudios históricos muestran que la estructura familiar ha sufrido pocos 
cambios a causa de la emigración a las ciudades y de la industrialización. El núcleo 
familiar era la unidad más común en la época preindustrial y aún sigue siendo la 
unidad básica de organización social en la mayor parte de las sociedades 
industrializadas modernas. Sin embargo, la familia moderna ha variado con 
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respecto a su forma más tradicional, en cuanto a funciones, composición, ciclo de 
vida y rol de los padres. El Instituto de Política Familiar (IPF) expresa en su informe 
Evolución de la familia en Europa (2006). 

Las crisis y dificultades sociales, económicas y demográficas de las últimas 
décadas han hecho redescubrir que la familia representa un valiosísimo potencial 
para el amortiguamiento de los efectos dramáticos de problemas como el paro, las 
enfermedades, la vivienda, las drogodependencias o la marginalidad. La familia es 
considerada hoy como el primer núcleo de solidaridad dentro de la sociedad, 
siendo mucho más que una unidad jurídica, social y económica. La familia es, ante 
todo, una comunidad de amor y de solidaridad. 

Algunos de estos cambios están relacionados con la modificación actual del rol de 
la mujer. En las sociedades más desarrolladas la mujer ya puede ingresar (o 
reingresar después de haber tenido hijos) en el mercado laboral en cualquier etapa 
de la vida familiar, por lo que se enfrenta a unas expectativas mayores de 
satisfacción personal respecto de hacerlo sólo a través del matrimonio y de la 
familia. 

En cuanto a la violencia intrafamiliar, es aquella que tiene lugar dentro de la familia, 
ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio, y que 
comprende, entre otros, violación, maltrato físico, psicológico y abuso sexual 
(Salinas, 1999). La violencia doméstica es un modelo de conductas aprendidas, 
coercitivas que involucran abuso físico o la amenaza de abuso físico. También 
puede incluir abuso psicológico repetido, ataque sexual, aislamiento social 
progresivo, castigo, intimidación y/o coerción económica. 

Hay autores que señalan que la violencia intrafamiliar se da básicamente por tres 
factores; uno de ellos es la falta de control de impulsos, la carencia afectiva y la 
incapacidad para resolver problemas adecuadamente; y además en algunas 
personas podrían aparecer variables de abuso de alcohol y drogas. 

La víctima de violencia intrafamiliar es cualquier persona considerada cónyuge del 
agresor o que haya convivido de alguna manera con él. Así, podría ser hacia un 
conviviente actual o expareja, entre padres de un hijo común, o hacia un pariente 
consanguíneo hasta el tercer grado. Además, es importante destacar que dentro 
de la violencia intrafamiliar están considerados el maltrato infantil, la violencia hacia 
el adulto mayor, hacia minusválidos y entre cónyuges. 

Los tipos de actos considerados como parte de la violencia intrafamiliar son golpes 
o incidentes graves, insultos, manejo económico, amenazas, chantajes, control de 
actividades, abuso sexual, aislamiento, prohibición de trabajar fuera de casa, 
abandono afectivo, humillación y no respeto de opiniones. Todos estos tipos de 
maltratos se pueden clasificar en físicos, si se atenta contra el cuerpo de la otra 
persona; sicológicos, si existe el intento de causar miedo, la intimidación o 
cualquier tipo de insulto, descalificación o intento de control; sexuales, si hay un 
acto sexual impuesto o en contra de la voluntad de la víctima; y económicos, si no 
se cubren las necesidades básicas de la persona. 
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Se considera que si en una pareja o familia, con menos de cinco años de 
convivencia, ha habido al menos tres ocasiones de agresión, esa pareja o familia 
puede estar viviendo violencia intrafamiliar. Como una manera de reconocer si una 
persona es violenta, se debe identificar si la persona no es capaz de controlarse 
en una situación de diferencias de opinión. Si la persona reacciona con gritos o 
golpes para defender su postura, entonces se puede hablar de un agresor. 

Los factores que se consideran como causas de que una persona sea violenta, se 
asocian principalmente al aspecto psicológico y al social. El agresor, generalmente 
no tiene capacidad de autocontrol y actúa impulsivamente. 

Lo anterior puede deberse a experiencias infantiles de violencia que dejaron 
secuelas en el individuo; también existe la posibilidad de que sea causa de la 
presión social y el estrés. 

Los asuntos económicos también pueden ser una causa importante de tensión que 
genera violencia. Una teoría afirma que cuando algunos hombres no son capaces 
de generar suficientes ingresos para mantener a su familia, surge en ellos una 
actitud violenta para demostrar hombría de esa manera, no habiendo podido 
hacerlo de la otra. Otra teoría también expone que mientras más equilibrado sea 
el poder del hombre y de la mujer en la familia, o el nivel de preparación de ambos, 
hay menos riesgos de violencia intrafamiliar. 

En cuanto a la violencia física en particular, son los actos de agresión intencional 
en la que se utiliza cualquier parte del cuerpo, algún objeto, arma o sustancia, con 
la finalidad de sujetar, inmovilizar o causar daño a la integridad física de otra 
persona, generalmente más débil, encaminado a su sometimiento y control. Incluye 
los empujones, bofetadas, puñetazos, puntapiés, etcétera. Este tipo de violencia 
muchas veces deja cicatrices, enfermedades que duran toda la vida, lesiones leves 
y/o severas e incluso puede causar la muerte. 

La violencia psicológica también es una forma de maltrato. A diferencia del maltrato 
físico, este es sutil y más difícil de percibir o detectar. Se manifiesta a través de 
palabras hirientes, descalificaciones, humillaciones, gritos e insultos, es decir, si se 
desvaloriza, se ignora y se atemoriza a una persona a través de actitudes o 
palabras, estamos hablando de maltrato o violencia psicológica. Y existe este tipo 
de violencia en forma “pasiva” cuando el individuo, desde pequeño, no recibe amor 
y protección necesarios para su edad por parte de sus padres o tutores. 

Como consecuencias de este tipo de maltrato y de cualquier otro se ve disminuida 
la autoestima de la persona y afecta el desarrollo emocional. Estos maltratos, en 
la mayoría de los casos, conducen a la adicción a las drogas y al alcohol, 
incluyendo la delincuencia. 

En cuanto a las relaciones afectivas, les cuesta mucho construir dichas relaciones 
debido a la desconfianza que crece con el tiempo dado que el maltrato psicológico 
usualmente se da durante largo tiempo y luego pasa al maltrato físico. Para este 
momento se ha destruido la confianza en sí mismo del individuo afectado y el 
resentimiento ha ido en aumento. La intención de la violencia psicológica es la de 
humillar, hacer sentir mal e insegura a una persona, deteriorando su propio valor.  
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La violencia verbal son todos aquellos actos en los que una persona lastima 
moralmente a otra por medio de agresiones, tales como gritos, desprecios, 
insultos, mentiras, comentarios sarcásticos y burlas que exponen a la víctima en 
público. 

Los instrumentos de investigación aplicados en el desarrollo determino la 
participación un total de 94 actores, de ambos sexos el 79.8% femenino y 20.2% 
masculino, diferentes partes del estado de Tabasco, a partir de los 15 años en 
adelante, ya sea casado(a), soltero(a), divorciado (a) o viudo (a). El instrumento 
utilizado es una encuesta consistente en un cuestionario con 10 ítems donde se 
abordaron preguntas sobre lo que es considerado como violencia para cada uno 
ellos, esto con el fin de analizar qué tan informados están las personas respecto al 
tema. 

 

 

Figura 1. ¿Considera que la violencia de género es un asunto privado? 
Fuente: Elaboración propia 

 

Explicación: En esta pregunta se reflejan el porcentaje de personas que 
consideran que la violencia de género es un asunto privado. 

a) El 87.5% considera que la violencia de género NO es un asunto 
privado. 

b) El 12.5% considera que la violencia de género SI es un asunto 
privado 
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Figura 2. ¿La violencia contra la mujer incluye? 
Fuente: Elaboración propia 

 

Explicación: En esta pregunta se señalan tres opciones que la persona considere 
como violencia en contra de la mujer. 

a) Daño: Una mínima cantidad de personas considera que el daño es violencia 
contra la mujer 

b) Amenazas: Un mínimo de personas considera que las amenazas son 
violencia contra la mujer. 

c) Ambas: el 95.8% considera que tanto el daño como las amenazas son 
violencia contra la mujer. 

 

 

Figura 3. Los insultos son un tipo de violencia. 
Fuente: Elaboración propia 

 

Explicación: En esta pregunta se refleja que tipo de violencia consideran las 
personas que son los insultos. 

a) Verbal: El 95.8% considera que los insultos son un tipo de violencia verbal. 

b) Física: Un porcentaje mínimo considera que los insultos son un tipo de 
violencia verbal. 

c) Económica: Ninguna de las personas encuestadas considera que los 
insultos son un tipo de violencia económica. 
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Figura 4. ¿La violencia contra la mujer no se da en todas las razas? 
Fuente: Elaboración propia 

 

Explicación: En esta pregunta se refleja si las personas consideran que es falso o 
verdadero que la violencia contra la mujer no se da en todas las razas. 

a) Falso: El 7.3% considera que es falso que la violencia contra la mujer no se 
da en todas las razas. 

b) Verdadero: 92.7% considera que es verdadero que la violencia contra la 
mujer no se da en todas las razas. 

 

La violencia contra la mujer es la forma más extendida de violencia? 

Explicación: En esta pregunta se refleja el porcentaje que considera que la violencia 
contra la mujer es la forma más extendida y cuales no lo consideran así. 

a) Si: El 79.2 considera que la violencia contra la mujer sí, es la forma más 
extendida de violencia. 

 

 

Figura 6. ¿Las mujeres divorciadas sufren violencia? 
Fuente: Elaboración propia 

 

Explicación: En esta pregunta se refleja el porcentaje de personas que considera 
que si o no las mujeres divorciadas sufren violencia. 

a) Si: El 79.6% considera que las mujeres divorciadas si sufren violencia. 

b) No: El 20.4% considera que las mujeres divorciadas no sufren violencia 
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Figura 7. ¿Qué consecuencias crees que sufren las mujeres que padecen violencia? 
Fuente: Elaboración propia 

 

Explicación: En esta tabla se reflejan el porcentaje de personas que tiene presentes 
las consecuencias que sufren las personas que padecen violencia. 

a) Vergüenza: Ninguna persona encuestada considera que la vergüenza sea 
una consecuencia que sufren las mujeres que padecen violencia. 

b) Miedo: El 13.5 considera que el miedo es una consecuencia que sufren las 
mujeres que padecen violencia. 

c) Ambas: El 86.5% considera que la vergüenza y el miedo son consecuencias 
que sufren las mujeres que padecen violencia. 

 

 

Figura 8. ¿Ha sido usted víctimas de violencia o conoce a alguien? 
Fuente: Elaboración propia 

 

Explicación: En esta pregunta se reflejan las personas que han sido víctimas de 
violencia o conoce a alguien y las que no. 

a) Si: El 80.2% dice que si ha sido víctima de violencia o conoce a alguien. 

b) No: El 19.8% dice que no ha sido víctima de violencia o conoce a alguien. 
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Figura 9. ¿En algún momento considera que ha contribuido a la violencia contra la 
mujer? 
Fuente: Elaboración propia 

 

Explicación: En esta pregunta se refleja el porcentaje de personas que considera 
que ha contribuido a la violencia contra la mujer. 

a) Si: El 16.7% considera que si ha contribuido a la violencia contra la mujer 

b) No: El 53.1% considera que no ha contribuido a la violencia contra la mujer 

c) Tal vez: El 16.7% considera que tal vez ha contribuido a la violencia contra 
la mujer 

 

 
Figura 10. ¿Consideras que se puede justificar la violencia en contra de la mujer?  
Fuente: Elaboración propia 

 

Explicación: En esta pregunta se refleja el porcentaje de personas que considera 
que se puede justificar la violencia en contra de la mujer. 

a) Si: Un porcentaje mínimo considera justificar la violencia en contra de la 
mujer. 

b) No: El 94.8% considera que se puede justificar la violencia en contra de la 
mujer. 
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CONCLUSIÓN 

Es determinante que la violencia contra la mujer es un tema que requiere de una 
exhausta búsqueda de elementos que ayuden a comprobar desde que momento se 
está llevando a cabo la violencia contra la mujer. 

Tras la realización de este trabajo se da a conocer la realidad de la violencia de 
género en todos sus ámbitos, la importancia del maltrato psicológico y el control 
como parte de esta violencia. Lo que evidencia la necesidad de trabajarlo en la 
sociedad actual para que este problema se reconozca, se detecte y se analicen sus 
orígenes, tanto sociales como estructurales.  

Como González y Santana manifiestan su optimismo a través de Belsky(1993). Los 
caminos que conducen hacia la violencia son numerosos. Sin embargo, este 
panorama tan desalentador tiene un aspecto positivo, ya que nos indica diferentes 
vías para la prevención  

Tras el recorrido realizado a lo largo de este trabajo, se evidencia las carencias de 
nuestra sociedad actual, la normalización de comentarios, actitudes y anuncios es 
preocupante; son tantos los mensajes sexistas y de diferenciación de género que 
muchas veces se hacen casi imperceptibles, están tan interiorizados que en muchas 
ocasiones cambiarlos no va a ser tarea fácil. 

La sociedad ha ido evolucionando y adquiriendo mayor sensibilidad, sobre todo 
hacia la violencia de género, pero no profundiza más allá de los datos estadísticos 
de feminicidios y las campañas contra la violencia. Hay que mirar más allá, buscar 
e introducirse en las raíces del problema y adquirir mayor preocupación por las 
causas de este problema e intentar paliarlas 

 
 
PROPUESTAS 

Se tiene por evidenciado que existe mucha desinformación respecto a lo que implica 
violencia contra la mujer, pero que si es un tema que se tenga presente en la 
sociedad, donde existe la preocupación que esta problemática se siga dando, pero 
que desconocen la manera de ayudar o desde que momento la violencia se está 
presentando. 

Según el Artículo 1 de la “Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la 
mujer” de la Conferencia de Viena, Naciones Unidas, 1993 . La violencia de género 
se define como: “Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, 
que causa o es susceptible de causar a las mujeres daño o sufrimiento físico, 
psicológico o sexual, incluidas las amenazas de tales actos y la coacción o la 
privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la 
privada”. 

Y la violencia contra las mujeres incluye “la violencia física, sexual y psicológica en 
la  familia, incluidos los golpes, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia 
relacionada con la dote, la violación por el marido, la mutilación genital y otras 
prácticas tradicionales que atentan contra la mujer, la violencia ejercida por 
personas distintas del marido y la violencia relacionada con la explotación; la 
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violencia física, sexual y psicológica al nivel de la comunidad en general, incluidas 
las violaciones, los abusos sexuales, el hostigamiento y la intimidación sexual en el 
trabajo, en instituciones educacionales y en otros ámbitos, el tráfico de mujeres y la 
prostitución forzada; y la violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada 
por el Estado, dondequiera que ocurra”. 

Por lo tanto se proponen los siguientes puntos a seguir: 

• Poner fin a la impunidad, juzgar a los culpables de violencia contra las 
mujeres y las niñas, y otorgar reparaciones y soluciones a las mujeres por 
las violaciones de que fueron víctimas. 

• Brindándoles servicios jurídicos y especializados gratuitos, y aumentando 
la cantidad de mujeres en los cuerpos de policía y en los principales 
servicios 

• Juzgar a los culpables en contextos de conflicto y de post conflicto con 
impacto de transformación sobre la vida de las mujeres y de las niñas. 

• Garantizar el acceso universal a los servicios esenciales siendo, como 
mínimo, las necesidades urgentes e inmediatas de las mujeres y de las 
niñas atendidas mediante líneas de emergencia gratuitas que trabajen las 
24 horas, contando con intervenciones rápidas para su seguridad y 
protección, con un seguimiento y apoyo psicosocial, con cuidados post 
violación, y con una ayuda jurídica gratuita para que comprendan sus 
derechos y opciones. 

• La creación de una opinión pública y en poner en tela de juicio las normas 
de género perjudiciales que perpetúan la violencia contra las mujeres y las 
niñas. 
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RESUMEN 

Este proyecto de intervención educativa se realizó desde la investigación acción, en 
un grupo de una escuela primaria rural, en el cual el objetivo fue: fortalecer la 
participación de los padres de familia en los procesos académicos de los 
estudiantes de nivel primaria en contexto rural. A partir del diagnóstico se encontró 
tres ejes problemáticos: la falta de participación de los padres en los procesos 
académicos de sus hijos, la poca motivación en los estudiantes por aprender y 
continuar estudiando y la percepción errónea de los padres sobre su rol en la 
educación de sus hijos. La estrategia de intervención fue un programa de 
sensibilización, formación y motivación para padres de familia de estudiantes de 
nivel primaria. Entre los resultados resalta que, si se sensibiliza a los padres sobre 
su papel en el desarrollo de sus hijos, se incrementa el interés y la responsabilidad 
de estos sobre su participación en los procesos académicos, la motivación y las 
aspiraciones de sus hijos por estudiar.  

 
 
PALABRAS CLAVE 

Participación, motivación, sensibilización, intervención, aspiraciones 

 
 

INTRODUCCIÓN 

En este trabajo se buscó analizar las razones del bajo nivel de aprovechamiento de 
los estudiantes de una escuela rural del municipio de Comalcalco del estado de 
Tabasco, si bien se pudieron determinar varios aspectos, entre ellos: ausentismo, 
bajo nivel de conocimiento, dificultades en el lenguaje y la comunicación, 
pensamiento matemático limitado, poca exploración y comprensión del mundo 
natural y social, un aspecto conductual que resalta es el incumplimiento por parte 
de los niños en las tareas que les son encomendadas, además de que en muchas 
ocasiones no llevan los materiales para realizar las actividades o proyectos en clase; 
de lo anterior, se puede decir que existe falta de motivación en los alumnos y su 
poco interés por aprender lo expresan de manera verbal, señalando sus intenciones 
de no continuar sus estudios.  

Aunado a lo anterior, muchos padres de familia no muestran interés o preocupación 
por el avance académico de sus hijos, y/o por el comportamiento de estos; lo que 
es evidente cuando se les convoca a las reuniones académicas, suelen faltar o 
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llegar tarde a las reuniones restándoles importancia. En general la población de la 
ranchería no ve a la escuela como el medio para mejorar su calidad de vida.  

A partir de la observación de todos los elementos que impactan en el desarrollo 
académico de los estudiantes, surge la preocupación temática de “La falta de 
atención y apoyo de las madres y padres de familia a estudiantes de nivel primaria 
en una comunidad de atención prioritaria por alto nivel de marginación, que deriva 
en poca motivación para aprender y continuar estudiando”.  

Por ende, surgen las interrogantes:  

• ¿Cómo generar en los padres de familia mayor interés y participación en los 
procesos académicos de sus hijos? 

• ¿Cómo mejorar la relación y el vínculo de los padres de familia con la 
escuela, para propiciar la motivación de los estudiantes? 

 

El proyecto de intervención tuvo como objetivo principal fortalecer la participación 
de los padres de familia en los procesos académicos de los estudiantes de nivel 
primaria en contexto rural. 

 

Objetivos específicos:  

• Identificar causas de la falta de atención y apoyo de los padres de familia 
hacia los procesos académicos de los estudiantes.  

• Diseñar estrategias para sensibilizar a los padres de familia respecto a su 
función como sujetos de la comunidad educativa e involucrarse de manera 
activa en la formación de sus hijos.  

• Fortalecer el vínculo y la cooperación entre padres de familia y escuela.  

• Propiciar la motivación de los estudiantes por aprender y continuar 
estudiando, mediante relaciones de apoyo familiar. 

 

La contribución educativa de este proyecto de intervención representa la posibilidad 
de mejorar el desarrollo académico de los niños de manera indirecta, a partir de la 
concientización y la capacitación a los padres de familia que les permitan brindar 
los elementos que sus hijos necesitan para estudiar y desarrollarse íntegramente. 

 
 

DESARROLLO 

Revisión de la literatura 

Muchos son los estudios, investigaciones, artículos de divulgación, libros y 
exploraciones que abordan la preocupación temática de los padres de familia en el 
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proceso de formación de sus hijos, su rol en la motivación a estudiar y su 
participación como pieza clave del éxito académico, entre los que se puede señalar: 

Sólo respecto a la participación, García et al. (2016) y Abad (2014) coinciden en que 
la participación de los padres en la educación de los hijos es un aspecto esencial 
para el desarrollo cognitivo, afectivo y social del niño; en los tres casos, las 
conclusiones finales son parecidas, pues proponen mayor implicación de la familia 
en la escuela, recomiendan fortalecer la relación entre padres de familia y escuela, 
hacer que esa relación sea significativa otorgará una verdadera educación de 
calidad.  

Por su parte Fiallos (2014), propone utilizar la gestión escolar para propiciar el 
vínculo entre padres de familia y escuela, entendiendo a la gestión como la misión 
institucional, que requiere de cierta planeación y administración para mediar el 
desarrollo de determinado aspecto en cada uno de sus miembros, tal es el caso de 
los padres; la autora propone que, para lograr los alcances esperados de la misión, 
la gestión se debe hacer de manera comunitaria y a partir de la escuela.  

Razeto (2016), en su artículo sobre el involucramiento de las familias en la 
educación de los niños menciona que involucrar a las familias en el proceso 
educativo es la clave para mejorar el desempeño académico de los alumnos, la 
autora reflexiona también sobre los tres aspectos que pueden afectar las relaciones 
entre familia-escuela, como la condición socioeconómica, las políticas públicas y las 
familias vulnerables; define a la familia como “una comunidad de amor y de 
solidaridad insustituible para la enseñanza y transmisión de valores culturales, 
éticos, sociales, espirituales, esenciales para el desarrollo y bienestar de los propios 
miembros y de la sociedad”.   

Terán (2014), señala que para analizar el grado de motivación que los padres 
transmiten a sus hijos hacia la escuela se debe saber si los padres y madres de 
alumnos consideran importante la participación en la escuela de sus hijos y analizar 
su grado de conformidad con la misma, a partir de establecer esos resultados, se 
deberán proponer nuevas estrategias de comunicación entre los centros educativos 
y las familias, todo con el fin de motivar a los estudiantes a aprender.  

Diversos estudios relacionan el rol de la familia y la motivación de los estudiantes, 
como resultado de la colaboración entre familia-escuela; la motivación es un factor 
clave en el aprendizaje y en este sentido Prechta, A. et al. (2016) se pronuncian a 
favor de establecer relaciones de apoyo parentales y rendimiento escolar de los 
hijos, sin embargo, aclara que dichas relaciones dependerán del concepto de 
escolarización de los padres. Esta afirmación permite que la intervención que se 
pretende realizar adquiera mayar pertenencia, ya que se buscará aclarar y definir 
las responsabilidades y el papel de cada actor educativo. 
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METODOLOGÍA 

El enfoque de este trabajo fue cualitativo ya que se buscó observar a las personas 
desde una perspectiva holística para “producir datos descriptivos” (Taylor, 2000) y 
tomar en cuenta todas las perspectivas de los involucrados en la investigación.  Es 
por esto, que se siguió un tipo de estudio desde la investigación – acción; ya que 
según Elliot (2000a) ermite realizar un diagnóstico, llevar a cabo una acción, 
observar y reflexionar. Todo esto con el fin de comprender las acciones y 
situaciones que surgen en la comunidad educativa y durante el proceso, generar 
mejoras y cambios que sean de provecho. 

El diagnóstico realizado reveló tres ejes problemáticos en los que es viable 
intervenir, estos ejes son la falta de participación de los padres de familia en los 
procesos académicos de sus hijos, también la ausencia de motivación en los 
estudiantes por aprender y continuar estudiando (siendo una causa el poco apoyo 
de los padres de familia en su rol académico). Otro eje problemático que es posible 
atender es la percepción que los padres tienen sobre su rol en la educación de sus 
hijos, su concepción de paternidad separa y desvincula de sus responsabilidades la 
educación integral de sus hijos. Cabe señalar que, tal como menciona (Sacristán, 
2005) “Educamos como nos han educado”; esta perspectiva ha sido construida de 
generación en generación y es parte de la idiosincrasia de la comunidad, sin 
embargo, es factible sensibilizar a los padres sobre su responsabilidad en la 
educación para mejorar la realidad de los sujetos y contribuir a su tejido social. 

Considerando los ejes problemáticos se planteó intervenir con un Programa de 
Sensibilización, Formación y Motivación para Padres de Familia de Estudiantes de 
Educación básico, que incluye cuatro fases, tres de las mismas atendieron las 
necesidades que el diagnóstico mostró y la última fue de evaluación, lo que permitió 
continuar con el ciclo de la investigación-acción y desarrollar una reflexión del 
modelo. A continuación, se describen estas fases: 

 

Fase de sensibilización.- La primera fase del programa la cual atendía el eje 
problemático de la falta de interés de los padres de familia respecto al rol de 
estudiantes que sus hijos desempeñan.  

• Actitudes y valores por fomentar: Actitud de participación e interés en el 
Programa  

• Indicador de desempeño: Los padres de familia se muestran interesados y 
con una actitud de reflexión con respecto al desarrollo académico de sus 
hijos. 

• Duración: La fase se desarrolló en una sesión de tres horas  

• El objetivo primordial de esta fase fue sensibilizar a los padres respecto a la 
importancia de su participación en la formación académica de sus hijos. 
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Durante la aplicación de la fase de sensibilización el propósito fue generar en los 
participantes un sentido de interés y responsabilidad sobre su participación en los 
procesos académicos y el desarrollo de sus hijos; para ello, se diseñaron 
actividades orientadas a provocar una auto reflexión respecto a su rol de tutor. Sin 
duda, diseñar actividades que sensibilicen al sujeto respecto a la importancia de su 
participación en proyectos educativos es necesario, ya que muchas veces hay 
ciertas resistencias. 

 

Fase de integración-participación. La segunda fase atendía dos de los problemas 
hallados en el diagnóstico: la poca participación de los padres de familia en los 
procesos académicos de sus hijos y la concepción idiosincrática de la paternidad 
(desvinculación del concepto de paternidad con la responsabilidad de la educación). 

• Actitudes y valores para fomentar: Actitud de responsabilidad y 
participación respecto al desempeño académico y el desarrollo integral de 
su hijo.  

• Indicador de desempeño: Los padres de familia interactúan con sus hijos 
en el entorno escolar y participan en actividades académicas y de 
recreación con sus hijos. Los padres de familia reflexionan sobre su 
participación y responsabilidad en la vida académica y el desarrollo de sus 
hijos, vinculando la paternidad con la educación. 

• El objetivo de esta fase fue desarrollar en los padres de familia el sentido 
de responsabilidad en la formación integral de sus hijos, vinculando la 
paternidad con la educación.  

• Duración: un total de seis sesiones y dieciocho horas en la fase. 

 

La fase se compuso por un rally de integración, en el que participarán estudiantes y 
padres de familia y un taller de formación exclusivo para padres de familia. El Rally 
de integración se realizó con los tres sujetos de la comunidad educativa (padres, 
estudiantes y maestros); esto permitió que se diera una socialización que pocas 
veces sucede, las actividades se diseñaron para desarrollar entre los actores la 
empatía. Posteriormente los padres con sus hijos respondieron a una serie de 
preguntas que permiten reflexionar sobre qué tanto se conocen y cómo es su 
comunicación, esta actividad permite a ambas partes ponerse en el lugar del otro, 
lo que genera empatía y comprensión. La actividad de coordinación con globos fue 
diseñada para practicar la comunicación y el trabajo en conjunto para el logro de 
metas comunes. La última actividad del rally se centra en proyectar el futuro 
profesional de los estudiantes y demostrar que el apoyo de los padres es necesario. 

El taller de formación para padres de familia se dividió en seis sesiones, cada sesión 
se llevó a cabo en espacios de la escuela, situación que permitió un vínculo con el 
ámbito educativo, en el diseño de las sesiones, se pensaron los procesos de auto 
reflexión y auto cuestionamiento, se utilizaron muchos recursos audiovisuales, ya 
que éstos les llamaban la atención y generaban procesos reflexivos.  
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Al iniciar las sesiones se realizaron pequeñas actividades de integración y se 
retomaba el tema abordado en la reunión anterior; al finalizar cada sesión se 
realizaban plenarias y la participación era voluntaria, con la finalidad de compartir 
reflexiones personales y experiencias. En la primera sesión se abordaron de manera 
positiva los casos de éxito que en México se han dado gracias a la educación;  en 
la segunda sesión cada padre de familia respondió la pregunta ¿qué pienso que 
pueden lograr mis hijos?; la tercera sesión consistió en enfrentar a los padres a una 
situación incómoda, a partir de ésta experiencia se establecieron actividades que 
plantearon el posible futuro de sus hijos sin conocimientos académicos básicos; en 
la cuarta sesión se apreció un video sobre la importancia que tiene aprender para 
el correcto desarrollo del individuo; la quinta sesión abordó el tema de los estilos de 
crianza y se reflexionó sobre la pregunta: Y yo, ¿cómo lo estoy haciendo? y ¿qué 
les enseño a mis hijos? y finalmente en la sexta sesión radicó en vincular a la 
paternidad con la educación; retomando todos los temas vistos en el taller. 

 

Fase de motivación.- Esta fase fue la última de intervención y atendió al eje 
problemático de la poca motivación en estudiantes por aprender y continuar 
estudiando, siendo la actitud de los padres de familia una de las causas principales. 
En esta fase participarán los estudiantes, los padres de familia e incluso la maestra 
y los directivos. El objetivo de la fase fue: motivar a los padres de familia para 
construir puentes de comunicación e involucrarse en las actividades que desarrollan 
los estudiantes y la escuela, generando así motivación en los alumnos.  

• Actitudes y valores para fomentar: Motivación por parte de los 
estudiantes, como consecuencia del involucramiento y participación de los 
padres en sus procesos académicos y formativos.  

• Indicador de desempeño: Los padres de familia participan y motivan a los 
estudiantes a aprender y continuar estudiando. 

• Sesiones y horas: 1 sesión, 3 horas. Sesiones y horas: 1 sesión, 3 horas.  

• Objetivo de la fase: Motivar a los padres de familia para construir puentes 
de comunicación e involucrarse en las actividades que desarrollan los 
estudiantes y la escuela, generando motivación en los estudiantes.  

 

Esta fase del programa contempló una convivencia entre los tres actores de la 
comunidad educativa; esta convivencia con el fin de motivar y afianzar lazos de 
cooperación entre maestros y padres de familia, que permitan mejorar el 
aprendizaje y la proyección hacia el futuro de los estudiantes. 

 

Fase de evaluación.- Esta fase se realizó para evaluar el impacto de la propuesta, 
saber si el programa contribuyó a la mejora o si éste se debe replantear y saber en 
qué rubros; los aspectos principales a evaluar son: la organización del programa, 
los contenidos, la intervención por parte del facilitador y el impacto, así mismo, la 
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evaluación incluyó espacios para comentarios u opiniones que enriquecieran el 
proyecto de intervención y propiciaran la reflexión de la acción. 

 
 
RESULTADOS 

Es muy importante analizar de manera conjunta los resultados de la evaluación del 
proyecto y mediante una perspectiva holística, que incluya a todos los sujetos que 
participaron, realizar las observaciones que permitan reflexionar sobre todos los 
ámbitos de la intervención. Ya que ésta es una investigación de corte cualitativo, se 
dio especial atención a la expresión y lenguaje utilizado por los evaluadores, por lo 
que algunos diálogos se retomarán para analizarlos. Desde esta postura es que se 
informa cuáles fueron los resultados en el conjunto categorial de esta investigación-
acción. 

 

Participación parental. A pesar de que los índices de participación de los padres 
de familia en reuniones escolares sólo aumentaron del 38% al 58.3%, debemos 
recuperar el concepto de participación comunicativa y colaborativa, ya que esos 
catorce padres de familia muestran cambios actitudinales respecto a su 
involucramiento y participación en la formación de sus hijos. Los estudiantes de 
padres que participaron en el programa tienen niveles mucho más altos de 
integración y apoyo en actividades escolares cotidianas; la maestra y el director 
mencionan que ahora los padres que participaron se acercan a preguntar respecto 
al desempeño de sus hijos y los padres recuperan en los aprendizajes del programa 
haber entendido que “hay que venir a la escuela” y reflexionado sobre su papel en 
la educación y el futuro de sus hijos, asumen que ellos también educan.  Ese 
aspecto coincide con lo planteado por Valanzuela & Sales (2016) y Abad (2014) en 
la importancia de participación de los padres en la educación de los hijos es un 
aspecto esencial para el desarrollo cognitivo, afectivo y social del niño y lo planteado 
por Medina (2010), citado por Valdes & Urias (2011, p. 105) “una mayor 
participación de los padres y madres se asocia con mejores promedios de los 
estudiantes” como se pudo observar en este proyecto. 

 

Concepto idiosincrático de la educación. Los padres que participaron sin duda 
cambiaron por lo menos en cierto modo su perspectiva respecto a la paternidad y lo 
que esto significa en términos educativos, el cambio se ve reflejado en sus actitudes, 
en sus comentarios y en las múltiples reflexiones que se realizaron, algunas mamás 
compartieron sus propias reflexiones con el grupo reconociendo diversas fallas y 
proponiendo los cambios que iban a realizar. Por ejemplo, una de las madres que 
en el diagnóstico mencionó que su hija “está loca por hacer la tarea en la hacienda 
mientras la come el mosquito” escribió en la encuesta: “lo que yo digo y hago le 
enseña a mi hija cómo debe de ser y que la debo apoyar porque ella puede lograr 
sus sueños, no porque la situación sea difícil y vivamos en pobreza ella no va a 
poder, porque hay muchos que pudieron y ella también, así que la voy a apoyar y 
espero que ella le eche ganas y lo entienda”. Tan sólo estas expresiones muestran 
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cambios en la autoconcepción de su responsabilidad como madre y su papel como 
educadora de su hija, como éste diversos son los cambios que han sido observados 
en los participantes del programa. 

 

Motivación en estudiantes. Los índices de motivación de los estudiantes por 
aprender y continuar estudiando se situaron después de la implementación del 
proyecto en 84%, lo que muestra un gran cambio respecto al diagnóstico en donde 
la categoría de motivación estaba por debajo del 50%, cabe rescatar un comentario 
efectuado por un estudiante en el rally: “mamá, si voy a ser doctor debes vestirme 
bien con una bata, esto parece pañal y no me puedo equivocar en las preguntas 
que me hagan”. Por su parte, la maestra expresó que “al principio, cuando fue el 
rally se empezó a notar mayor entusiasmo en los niños Los estudiantes se 
mostraron más motivados al finalizar el programa y esto tiene que ver con el 
aumento de la participación e involucramiento de sus padres en actividades 
escolares, además de haber convivido y realizado tareas juntos, cosa que en su 
contexto es poco frecuente.  

La motivación mejoró cuando las expectativas de los padres respecto a los logros 
de sus hijos cambiaron y el taller permitió generar ambientes de comunicación entre 
ambos; este aspecto coincide con lo planteado Jefferson, (2015) citado por 
Valenzuela et al. (2016, p. 178) “las familias solo pueden aportar a la motivación 
escolar de sus hijos si cuentan con padres y madres con un capital social y cultural 
tal que les permita responder a las demandas escolares”. 

Los padres dispuestos a apoyar a sus hijos, motivando, participando e 
involucrándose en las actividades escolares crean una base sobre la cual al docente 
le es más sencillo fortalecer las áreas de oportunidad de sus estudiantes. Si ambos 
asumen una corresponsabilidad en la educación logran mejores resultados.  

 
 

CONCLUSION 

La educación es un proceso social, cultural, histórico, económico, político e 
idiosincrático. Pero no sólo es un proceso; es un espacio comunitario, ya que un 
conjunto de individuos la componen, es también un territorio donde diversas 
disciplinas convergen; es una integración de elementos complejos como la 
identidad, afectividad, los valores, entre otros. 

Con los retos actuales los procesos educativos no deben dejar de lado a uno de sus 
actores principales, los padres de familia; aquella creencia de que todo se aprende 
en la escuela es errónea, sin duda el ambiente familiar es la primer gran escuela de 
la vida y la afectividad, la identidad y los valores se adquieren principalmente de la 
familia. Intentar enseñar sin tomar en cuenta a los padres de familia es remar 
contracorriente, pues el proceso educativo necesita de ellos.  

En muchas escuelas no se interviene con padres de familia porque es una inversión 
de tiempo y materiales que muy probablemente no rinda frutos debido al bajo interés 
y participación de estos, sin embargo, este trabajo es el primer paso para un cambio 
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histórico-cultural en la forma de guiar a los más pequeños. Principalmente en 
contextos vulnerables, donde la educación se torna en segundo plano desde la 
perspectiva de los habitantes, es imprescindible que el contexto educativo 
intervenga para modificar la forma de asumir la paternidad y generar conciencia 
sobre la responsabilidad de la educación formal e informal.  

Todos los padres de familia tienen el derecho a conocer el impacto que su forma de 
educar tendrá en el futuro de sus hijos, contar con las herramientas para brindar 
mejores condiciones afectivas, de comunicación y de motivación que permitan en 
los estudiantes desempeñarse en su mejor versión y procurar que en su adultez 
desempeñen modelos de vida favorables para el tejido social. La implementación 
de este programa ha permitido observar la mejora del desempeño de los estudiantes 
cuando los padres de familia participan de manera activa en su educación, cuando 
existe comunicación entre los tres principales actores de la educación (maestros, 
padres y estudiantes).  

La afectividad de los padres mejora los índices de motivación de los estudiantes; 
por ello, resulta tan importante contar con el apoyo de la familia para educar de 
manera integral. Debido a la complejidad de aspectos a tomar en cuenta dentro de 
los procesos educativos, es importante que todos los involucrados estén en la mejor 
disposición de superar juntos las dificultades y retos que surgen en el día a día.  

En ocasiones se percibe en las escuelas cierto estancamiento y suele tener sus 
orígenes en la indiferencia de alguno de sus actores. Es una corresponsabilidad 
tripartita estar al pendiente de mantener una mejora continua en todos los aspectos 
del proceso educativo.  

 
 
PROPUESTAS 

Recuperar el concepto de participación comunicativa y colaborativa, ya que los 
padres de familia muestran cambios actitudinales respecto a su involucramiento y 
participación en la formación de sus hijos; por su parte, los estudiantes de padres 
que participaron en el programa tienen niveles mucho más altos de integración y 
apoyo en actividades escolares cotidianas.  

Que los docentes estén dispuestos e implementen estrategias de mejora educativa 
que vayan más allá del aula, que rompan las barreras institucionales y propongan 
nuevas perspectivas y probables soluciones.  

La labor docente sea ejercida por personas con vocación de servicio que estén 
comprometidas y siempre dispuestas, ya que no es fácil romper inercias y generar 
cambios en las escuelas, por lo general siempre se van a encontrar dificultades, 
pero la firme convicción de que se busca un bien mayor, que es mejorar la educación 
e impactar la vida de otros seres humanos es la que los motivará. 
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RESUMEN 

La evaluación debe evolucionar para ajustarse a una nueva forma de entender y 
desarrollar la docencia universitaria. En la institución objeto de estudio existen los 
“Lineamientos para el funcionamiento de las academias de la Licenciatura en 
Médico Cirujano”, aprobado por el H. Consejo Divisional, en ellos se señala las 
acciones que deben realizar los profesores dentro de las academias. Se percibe en 
el rubro de evaluación una discordancia entre el lineamiento y la operatividad, el 
artículo 3 señala que los docentes “participen en los mecanismos de evaluación del 
aprendizaje...” refiriéndose a las actividades que permiten medir el nivel de 
aprendizaje de los alumnos. El grupo de trabajo para esta investigación se conformó 
por tres docentes con experiencia, quienes realizaron el diagnóstico, cuyo propósito 
fue conocer la naturaleza del problema a través de un análisis crítico; la metodología 
utilizada tuvo un enfoque cualitativo de investigación-acción, aplicando entrevistas 
semiestructuradas a tres unidades de observación: administradores, profesores y 
estudiantes, para obtener información de la problemática. Se corroboró que el 
problema inicial percibido estaba presente: había ausencia de participación 
colegiada en los mecanismos de evaluación del aprendizaje, falta de convocatorias 
a reuniones y falta de unificación de criterios en las evaluaciones de los 
aprendizajes. Con los resultados del diagnóstico se realizó una matriz analítica 
generando cinco teorías prácticas enfocadas a: la participación docente, 
capacitación docente y evaluación del aprendizaje, derivando cinco hipótesis de 
acción. Con base a los resultados obtenidos se propone realizar ciclos de 
intervención para mejorar los mecanismos de evaluación del aprendizaje 

 
 
PALABRAS CLAVE 

Academia, evaluación, aprendizaje, diagnóstico, investigación-acción 

 
 
INTRODUCCIÓN 

Contexto de la Licenciatura en Médico Cirujano 

La formación de médicos generales se lleva a cabo en Instituciones de Educación 
Superior (IES) mediante planes de estudios que dan respuesta a las necesidades 
sociales y a los sistemas de salud. Por tanto, las universidades buscan estrategias 
para elevar la preparación de los egresados, siendo una de ellas, el trabajo de las 
academias. Los miembros del grupo de esta investigación decidieron iniciar el 
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proyecto a través de un diagnóstico, cuyo propósito de acuerdo con Eliot (2005) 
permite aclarar la naturaleza del problema a través de un análisis crítico y 
posteriormente redefinir las intervenciones. Por tanto, el objetivo del diagnóstico fue: 
Identificar las teorías prácticas que establecen la manera en que los docentes que 
integran las academias de una institución de educación superior, están participando 
en los mecanismos de evaluación del aprendizaje. 

A continuación se describe brevemente el contexto institucional de una universidad 
pública, para enfatizar después algunos aspectos de la Licenciatura en Médico 
Cirujano, que incluye una problemática en particular. 

La Institución de Educación Superior se encuentra ubicada en la ciudad de 
Villahermosa, municipio del Centro. Tiene una infraestructura con seis laboratorios 
para la docencia, entre ellos el multidisciplinario, donde se realizan las prácticas de 
las asignaturas de Bioquímica, Microbiología, Farmacología e Inmunología; un 
centro de cómputo, una unidad de producción y cuidado animal. La biblioteca tiene 
una superficie de 2,400 m2, brinda los servicios de: Información digitalizada 
Artemisa, Base de datos en línea del consorcio Sur–Sureste, Biblioteca Virtual en 
Salud. Biblioteca Cochrane, Portal Scielo, Servicio de recuperación de documentos 
a través de la Rencis, servicios ofrecidos por Pubmed patrocinado por la National 
Library Medicine.  Se dispone de un Centro Clínico de atención a la comunidad con 
cuatro consultorios, un centro de psicología aplicada, un consultorio 
psicopedagógico que brinda servicios a los estudiantes que presenten problemas 
de índole emocional, afectiva y de personalidad, que impacten su óptimo 
desempeño académico. Administrativamente existe una Dirección, una 
Coordinación de Investigación y Posgrado, una Coordinación de Docencia y una 
Coordinación de Difusión y Extensión, así como la Jefatura de Servicios Escolares, 
que regulan las cinco licenciaturas.  

 

Planta Docente 

Para esta Licenciatura se tienen 165 Profesores Investigadores, de ellos, 42 son 
Profesores de Tiempo Completo (PTC), 16 de Medio tiempo (PMT) y 107 de 
Asignatura. La formación académica de los PTC corresponde a 24% con 
especialidad, 41% maestría y 35% doctorado. 

 

Población de estudiantes  

La Licenciatura en Médico Cirujano es las más solicitada, cerca de 4,000 mil 
estudiantes de bachillerato presentan su examen de admisión, pero solo se ofertan 
200 espacios. En el ciclo escolar 2017-2018 se atendieron a 2 mil 064 estudiantes 

(UJAT, 2017. p. 29).  
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Sustento filosófico del plan de estudios 

Su modelo educativo está basado en el currículum flexible, centrado en el 
aprendizaje y en la formación integral del estudiante. Se sustenta en la filosofía del 
constructivismo crítico, y toma en consideración el desarrollo de las competencias 
genéricas y específicas del campo de la medicina. Asimismo, se menciona el 
sentido de la necesidad de reflexión acerca de la práctica docente, los contenidos 
que se enseñan, las formas mediante las que se evalúa, y las actitudes que muestra 
el profesorado en las formas de abordar su tarea y sus relaciones con los 
estudiantes (Monereo et al., 1999). Coincidiendo en los beneficios de un modelo 
educativo centrado en el que aprende y menos en el que enseña; más en los 
resultados del aprendizaje que en las formas de enseñar, y en el dominio de 
competencias procedimentales y actitudinales más que en las informativas y 
conceptuales, señalan que la integración ética no es cuestión de buenas intenciones 
sino de eficacia y excelencia en la formación de futuros profesionales. 

El modelo educativo y de la licenciatura en particular, expresa un conjunto de 
valores, políticas y principios básicos que orientan el quehacer académico: 
formación integral del estudiante, calidad educativa, sentido de pertenencia, 
pluralidad, igualdad y ética (UJAT, 2005. p. 20). 

 

Misión de la Licenciatura en Médico Cirujano 

Formar médicos generales de calidad que contribuyan de manera significativa a la 
prevención y atención de los problemas de salud del individuo y de la sociedad, a 
través de una formación sólida e integral, capaces de aprender de manera 
permanente y autónoma, con alto sentido humanístico, científico, tecnológico y ético 
(UJAT, 2018b).  

 

Visión de la Licenciatura de Médico Cirujano 

Ser una licenciatura competitiva con plan y programas de asignatura basados en 
competencia, centrados en el aprendizaje con personal académico de alto nivel, que 
contribuyan a formar médicos generales emprendedores, líderes en la región, con 
alto sentido humanístico, científico y ético, adaptables ante la diversificación de las 
enfermedades y el mercado laboral, para responder a las necesidades de salud del 
individuo y de la sociedad (UJAT, 2018b).  

La Licenciatura en Médico Cirujano, es administrada por una coordinación de 
carrera, la cual cuenta con áreas de apoyo, y de ella depende el trabajo de las 
academias, cuyo organigrama se proyecta en la figura 1.  
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Figura 1. Organigrama de la Licenciatura en Médico Cirujano. 
Fuente: Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, (2018c) Reestructuración del modelo. 
Villahermosa, México 

 

Academias 

La palabra academia tiene su origen en Grecia a partir del héroe mitológico 
Akademos cuya casa al nordeste de Atenas, se impartían: ciencias naturales, 
dialéctica y matemáticas.  El diccionario de la lengua española la define como una 
sociedad científica, literaria o artística establecida con autoridad pública y como 
establecimiento docente, público o privado, de carácter profesional, artístico o 
simplemente práctico, además de identificar el término con la reunión de sus 
componentes (los académicos) y con el edificio que la aloja.  Disciplinas académicas 
es la denominación que se da a los distintos campos del saber que se investigan y 
enseñan en el ámbito universitario. En México, la UNAM fue la primera universidad 
que dictó los reglamentos para el funcionamiento de las academias en el año 1939, 
representadas por profesores y estudiantes, considerados como autoridades 
universitarias destinadas al conocimiento y resolución de los problemas de carácter 
técnico y de las cuestiones disciplinarias relacionadas con el plantel que 
corresponda (UNAM, 2001). La Secretaría de Educación Pública (SEP), menciona 
que es indispensable que los docentes coloquen el desarrollo y fortalecimiento de 
las competencias pedagógicas y disciplinares en el centro de las actividades 
cotidianas, que se incorpore la autoevaluación y coevaluación en el desempeño 
profesional docente, que se enriquezca la práctica a través del intercambio de 
experiencias con otros docentes y se incluya el seguimiento a los indicadores de 
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logro académico de los estudiantes como una práctica rutinaria.  Esto sólo puede 
darse en una dinámica de trabajo colegiado y redes de aprendizaje donde los 
docentes se integren en espacios organizados por materias o por áreas para 
intercambiar experiencias, conocimientos, compartan los logros alcanzados, las 
problemáticas y los retos a enfrentar en la vida académica, además de analizar, 
proponer y crear productos en beneficio de la actividad docente y de los alumnos.  
La Secretaría de Educación Pública (SEP, 2015) describe que las academias son 
espacios para que los docentes fortalezcan las competencias tanto pedagógicas 
como disciplinares y con ello se transforme la gestión de la enseñanza y se impulsen 
mejoras en los servicios de apoyo a la práctica educativa (SEP, 2015).  A efecto de 
conceptualizar adecuadamente la tipología del trabajo colegiado se asume como 
academia al grupo de docentes que se integran en torno a un mismo campo 
disciplinar; por otro lado, los grupos colegiados son grupos que favorecen la 
comunicación transversal al interior de un centro educativo, es decir es un grupo 
heterogéneo. 

En la Licenciatura en Médico Cirujano (LMC), el trabajo colegiado está organizado 
en academias, su finalidad es constituir espacios de formación donde los profesores 
gestionen, propongan y se concreten acciones que incidan en el quehacer cotidiano 
de la institución. Están legisladas por el documento denominado “Lineamientos para 
el Funcionamiento de las Academias”, elaborado por la planta docente de la 
Licenciatura en Médico Cirujano y aprobado por el H. Consejo Divisional.  La 
coordinación además de su función administrativa y científica, se encarga del 
funcionamiento de las academias.  

Para la LMC existen cuatro academias: La academia de ciencias básicas, ciencias 
clínicas, salud pública, y la de pregrado y habilidades clínicas; todas las asignaturas 
del plan de estudio se encuentran integradas a alguna de ellas y se agrupan en 
áreas afines.  

En la academia de ciencias básicas están incluidas las siguientes asignaturas:  

1. Fisiopatología  

2. Morfología  

3. Neuroanatomía  

4. Anatomía Patológica  

5. Fisiología  

6. Farmacología 

7. Microbiología y Parasitología 

8. Inmunología 

9. Genética 

10. Bioquímica   
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Problema inicial 

En el docente se ha depositado durante siglos la responsabilidad de formar y 
preparar las nuevas generaciones, la calidad de la educación depende en gran parte 
del desempeño de sus profesores. El Plan de Desarrollo Institucional 2016-2020 
tiene como uno de sus objetivos estratégicos propiciar el trabajo colegiado de los 
académicos incidiendo en la innovación de prácticas pedagógicas, actualización de 
los programas de estudio y evaluación de los aprendizajes, conforme a criterios de 
calidad y pertinencia (UJAT, 2016). Los Lineamientos para el Funcionamiento de 
las Academias, propios de la Licenciatura en Médico Cirujano, señalan las acciones 
que deben realizar los profesores que la integran.  Sin embargo, se percibe una 
discordancia entre el lineamiento y la operatividad de las mismas. El artículo 3 
señala que los docentes “participen en los mecanismos de evaluación del 
aprendizaje…”, (UJAT, 2011, p.14), comprendiendo por mecanismos de evaluación, 
las actividades que permiten medir el nivel de aprendizaje de los alumnos. Se 
observa que ¿durante las reuniones de academia? en los pasillos o plática informal? 
cada docente emite juicios de valor subjetivos y superficiales, en muchas ocasiones 
sin instrumentos homologados y no se analizan resultados para realimentar a los 
estudiantes y mejorar el programa. Lo anterior, se hace evidente por la ausencia de 
convocatoria a reuniones por parte de los presidentes de academia hacia los 
docentes, falta de reportes o minutas del trabajo colegiado, falta de unificación de 
criterios de metodologías de enseñanza y mecanismos de evaluación, falta de 
homogeneidad en conocimientos en estudiantes que llevan la misma asignatura con 
diferentes profesores, nula verificación del cumplimiento en forma y tiempo del 
programa de asignatura, incremento del número de alumnos que no acreditan la 
asignatura y alumnos que la abandonan durante el curso. 

Algunos investigadores (Alvarez, 2015; Brown, 2013) han coincidido en sus 
publicaciones en mencionar que la evaluación es uno de los elementos que debe 
evolucionar para ajustarse a una nueva forma de entender y desarrollar la docencia 
universitaria.   Existen estudios en donde se menciona que la reestructuración que 
se realiza al plan de estudio para formar alumnos con las competencias necesarias 
para su desarrollo profesional afecta y compromete a la planta docente a enfrentar 
desafíos como el adaptarse a nuevos sistemas de evaluación por competencias 
(Gessa, 2011 p. 252). 

Sanmartí (2007 p. 8), considera que la evaluación no sólo mide los resultados, sino 
que condiciona qué se enseña y cómo, y muy especialmente qué aprenden los 
estudiantes y cómo lo hacen, de hecho, no considera la evaluación separadamente 
de los procesos de enseñanza y de aprendizaje.  En la literatura especializada 
pueden encontrarse autores que mencionan cómo el profesorado suele tender a la 
confusión entre evaluación y calificación, a pesar de tratarse de conceptos 
diferentes (Álvarez, 2005 p.11).  Cuando un profesor o profesora valora el trabajo 
que ha hecho un alumno o alumna, así como las mejoras que se han ido realizando 
en una determinada producción o medio (cuaderno, portafolios, práctica, recensión, 
etc.), y emite un juicio de valor sobre ello, se coincibe como evaluación, cuando ese 
mismo profesor tiene que traducir esas valoraciones acerca del aprendizaje de su 
alumnado a términos cuantitativos (un ocho sobre diez, un notable, etc.), se habla 
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de calificación. Ésta es una cuestión preocupante en la docencia universitaria, pues 
no sólo supone el no diferenciar entre una y otra, sino que gran parte del profesorado 
va dejando de lado la evaluación, centrándose casi exclusivamente en la 
calificación, hasta llegar un punto en el que esta práctica calificadora se encuentra 
tan extendida "que una parte importante del profesorado ni siquiera considera que 
pueda evaluarse de otra manera" (Hamodi et al., 2015). 

La evaluación formativa es: "todo proceso de constatación, valoración y toma de 
decisiones cuya finalidad es optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje que 
tiene lugar, desde una perspectiva humanizadora y no como mero fin calificador 
(Pérez et al., 2009 p. 35).  En la misma línea también la definen como el 
procedimiento utilizado para reconocer y responder al aprendizaje del estudiante 
con el fin de reforzarlo durante el propio proceso (Brown y Pickforf, 2013). La 
propuesta de clasificación Hamodi. et al. (2015) acerca de los medios, técnicas e 
instrumentos de evaluación formativa y compartida del aprendizaje en donde se 
considera al alumnado y su participación en el proceso evaluativo, describe: 

• Los medios de evaluación son todas y cada una de las producciones del 
alumnado que el profesorado puede recoger, ver y/o escuchar, y que sirven 
para demostrar lo que los discentes han aprendido a lo largo de un proceso 
determinado. Pueden adoptar tres formas diferentes: escritos, orales y 
prácticos. 

• Las técnicas de evaluación son las estrategias que el profesorado utiliza 
para recoger información acerca de las producciones y evidencias creadas 
por el alumnado (de los medios). Las técnicas a utilizar son diferentes en 
función de si el alumnado participa o no en el proceso de evaluación. 

• Cuando las técnicas son aplicadas unilateralmente por el profesor, se han 
de utilizar unas u otras dependiendo de la forma del medio (escrito, oral o 
práctico); si el medio que se pretende evaluar es escrito, se utilizará la 
técnica del análisis documental y de producciones (o revisión de trabajos); 
si el medio a evaluar es oral o práctico, se utilizará la observación o el 
análisis de una grabación (audio o video). 

 

Existe una propuesta basada en cinco líneas de actuación señalando que deben 
ser complementarias y, en ningún caso, excluyentes entre sí, en donde cada 
docente debe seleccionar las más adecuadas para su contexto y circunstancias, 
complementando entre dos o más de ellas y son las siguientes: (a) El cuaderno del 
profesor, desde los muy estructurados hasta los poco o nada estructurados; (b) 
Actividades de aprendizaje específicas, como: prácticas de laboratorio, proyectos, 
estudios de caso, prácticas de campo, etc.; (c) Las producciones del alumnado y las 
fichas de seguimiento del alumnado; (d) Los procesos de autoevaluación, 
evaluación entre iguales y evaluación compartida; (e) Dinámicas y ciclos de 
investigación y/o evaluación (López-Pastor et al., 1999 p.125). 
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Según Perrenoud (2008), la evaluación formativa choca con la evaluación que se 
practica, la evaluación tradicional, que a veces se dice normativa. Aunque las 
formas tradicionales de evaluación pierdan vitalidad, la evaluación formativa no 
dispensa a los docentes de poner notas o redactar apreciaciones cuya función es 
de informar sobre el avance de los estudiantes y fundamentar las decisiones de 
selección, también menciona que la evaluación se divide en evaluación diagnóstica, 
evaluación formativa y evaluación sumativa. 

En otras universidades existe una evaluación continua, sistemática y cronológica 
para medir el nivel de aprendizaje a través de las academias, como la Universidad 
Nacional Autónoma de México y la Universidad de Guadalajara, en todas las 
carreras incluyendo la de Médico Cirujano, se programa la aplicación de exámenes 
departamentales o estandarizados con el fin de medir el avance que tienen los 
alumnos en cada licenciatura, esto les ha permitido evaluar el aprendizaje de sus 
estudiantes (Universidad de Guadalajara, 2003) (Borrego et al., 2004). Los 
exámenes departamentales de las disciplinas biomédicas, exploran el conocimiento 
puntual de la asignatura específica, el dominio de conocimientos previamente 
adquiridos con los que se conjugan y se determinan las respuestas o soluciones 
razonadas a preguntas o problemas específicos (Martínez et al., 2011). Otros 
estudios como el que realizaron Del Toro & Ochoa (2010), han demostrado que 
mediante el trabajo de las academias se lograron establecer mecanismos de 
evaluación eficaces, utilizando como instrumento la aplicación de los exámenes 
departamentales, de esta forma se logró medir el aprendizaje y los resultados 
permitieron ejercer acciones para mejorar la enseñanza.  El contexto de cada 
institución es diferente, se conocen estudios como los publicados por Haller, & 
Kleine, (2001), que mencionan que un problema práctico escolar podría resolverse 
replicando las acciones de un estudio exitoso de una institución académica a otra. 

Específicamente en la institución que se estudió la problemática se observa con 
asignaturas como Bioquímica y Biología Molecular, donde un 15% de los 
estudiantes que la cursan no la acreditan y un 18% de ellos la abandonan antes de 
terminar el curso, por ello, es necesario el trabajo de academia para tomar acciones 
conjuntas y mejorar el nivel de aprendizaje. 

La meta a lograr en este trabajo era que los docentes que integran las academias 
participaran en los mecanismos de evaluación del aprendizaje. De tal forma al 
alcanzar esta meta se podrían obtener los siguientes objetivos especificos:  

a. Servir como retroalimentación para la mejora continua del plan de estudios  

b. Homogeneizar el conocimiento entre alumnos que llevan la misma 
asignatura 

c. Contar con evidencia del trabajo colegiado para la acreditación de la 
licenciatura d) Identificar las debilidades en las unidades temáticas del 
programa de asignatura a fin de desarrollar estrategias oportunas para 
compensarlas  

d. Verificar que los docentes cumplan con los contenidos temáticos de los 
programas de asignatura  
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e. Unificar criterios de instrumentos de evaluación para elaborar pruebas más 
objetivas privilegiando la resolución de problemas sobre la memorización, 
concepto que forma parte de las recomendaciones del Consejo Mexicano 
para la Acreditación Médica (COMAEM) como un proceso de mejora de la 
calidad para la acreditación del programa educativo (COMAEM, 2017). 

 
 

DESARROLLO 

Metodología 

El equipo de trabajo de este proyecto está asignado al área científica de Bioquímica, 
esta asignatura tiene la característica de ser básica biomédica, pertenece al área 
sustantiva profesional, proporciona conocimiento teórico y metodológico al campo 
disciplinario y práctico del ejercicio profesional, es de carácter obligatoria, favorece 
el andamiaje para entender otras asignaturas en la formación del estudiante. 

Su propósito es analizar las estructuras de las macromoléculas, así como las rutas 
catabólicas y anabólicas que ocurren en el organismo humano en los procesos de 
salud y enfermedad. 

  

La investigación acción como mejora de la práctica educativa 

El método de investigación-acción, de acuerdo con Zeichner (2004), ofrece una vía 
alternativa para pensar acerca de la creación del conocimiento, de la enseñanza y 
aprendizaje en la educación superior y en el desarrollo del profesorado. Además, 
en las academias se pueden involucrar docentes, que tengan el interés de indagar 
sobre sus propias prácticas y reunirse durante un período de tiempo para discutir 
sus resultados.  Así cada profesional identifica un área problemática en su 
enseñanza y se desplaza a través de ciclos repetidos de investigación-acción en 
espiral: planificando, actuando, observando, reflexionando, reuniendo y 
examinando datos en la medida en que se introducen nuevas acciones para lograr 
un cambio en una situación con relación a un problema particular. En este patrón 
cíclico, el problema estudiado frecuentemente cambia a medida que nuevos datos 
arrojan luz sobre sus diferentes aspectos.  Asimismo Latorre (2005), señala que la 
investigación-acción es esencialmente colaborativa, su característica básica es el 
trabajo en equipo, enfatiza “es hecha con y para otra gente”, por lo tanto, debe 
implicar otras personas en el proyecto, especialmente las relacionadas con el 
mismo, personas dispuestas a compartir la discusión del trabajo, colegas; por lo 
cual recomienda desarrollar algunas destrezas como saber escuchar, gestionar la 
información, relacionarse con otras personas y hacerlas colaborar.  

La investigación-acción también proporciona a los profesores una oportunidad para 
producir conocimiento nuevo sobre la enseñanza y el aprendizaje en la educación 
superior. Esto no elimina la necesidad de especialistas en educación superior para 
conducir la investigación en las prácticas de enseñanza/ aprendizaje de otros: pero 
sí agrega conocimiento importante sobre la enseñanza y el aprendizaje en los 
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salones universitarios que no pueden ser generados por investigadores externos 
que no forman parte del contexto bajo estudio (Cochran & Lytle, 1993). 

 

Diagnóstico 

El diagnóstico del problema en la investigación acción, corresponde para Latorre 
(2005) uno de los tres aspectos del plan de acción, previo a la acción estratégica. 
Su finalidad es hacer una explicación comprensiva de la situación actual, obteniendo 
evidencias que sirvan de comparación posterior a los cambios del plan de acción. 
Se refiere al conocimiento del contexto y al acercamiento a la problemática a partir 
de las técnicas e instrumentos empleados. El mismo autor recomienda realizar el 
diagnostico con base en tres preguntas: ¿cómo es?, ¿por qué lo es? y ¿cómo 
debería ser?, es decir, la descripción, la explicación y la situación deseable. 

 

Propósito del diagnóstico  

De acuerdo con Elliot (2005), el propósito del diagnóstico permite aclarar la 
naturaleza del problema a través de un análisis crítico, y posteriormente redefinir las 
intervenciones. Por tanto, el propósito del diagnóstico fue: identificar las teorías 
prácticas que establecen la manera en que los docentes que integran las academias 
de una institución de educación superior están participando en los mecanismos de 
evaluación del aprendizaje. 

 

Procedimiento 

Este diagnóstico se realizó en un lapso de tres meses y se consideraron tres tipos 
de participantes: autoridades, docentes y estudiantes.  Por la parte administrativa 
se entrevistó al director, al coordinador de la carrera y el presidente de la academia 
(Tabla1).  

 

 
  



 

 

188 

Tabla 1. Planificación de la recolección de datos para autoridades administrativas 
 

 

Fuente: Ceballos (2014).  

Por parte de los docentes se seleccionó a los que imparten la asignatura de 
Bioquímica y Biología molecular (Tabla 2) y por la parte estudiantil se seleccionó a 
diez alumnos de medicina que hubieran cursado y aprobado las asignaturas de 
ciencias básicas (Tabla 3). 
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Tabla 2. Planificación de la recolección de datos aplicados a docentes 
 

 
Fuente: Ceballos (2014).  
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Tabla 3. Planificación en la recolección de datos para los estudiantes de la licenciatura 
 

 
Fuente: Ceballos (2014) 

Para los administradores y docentes se aplicó una entrevista semiestructurada que 
es una técnica cualitativa en donde las preguntas se planean con anticipación, 
presenta un mayor grado de flexibilidad comparadas con las estructuradas, debido 
a que parten de preguntas planeadas, que pueden ajustarse a los entrevistados, su 
ventaja es que se puede adaptar a los sujetos, con enormes posibilidades para 
motivar al interlocutor, aclarar términos, identificar ambiguedades y reducir 
formalismos, de esa manera no se pierde el objetivo de la investigación y cuando 
se realiza el cuestionamiento se puede ajustar al entrevistado y se reduce los 
formalismos. Según Díaz et al., (2013) la entrevista contempla cuatro fases: 

• Primera fase: preparación. Es el momento previo a la entrevista, en el cual 
se planifican los aspectos organizativos de la misma como son los objetivos, 
redacción de preguntas, guía y convocatoria. 

• Segunda fase: apertura. Es cuando se está con el entrevistado en el lugar 
de la cita, en el que se plantean los objetivos que se pretenden con la 
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entrevista, el tiempo de duración, es el momento oportuno para solicitar el 
consentimiento de grabar o filmar la conversación.  

• Tercera fase: desarrollo. Constituye el núcleo de la entrevista, en el que se 
intercambia información siguiendo la guía de preguntas con flexibilidad. Es 
cuando el entrevistador hace uso de sus recursos para obtener la 
información que se requiere.  

• Cuarta fase: cierre. Es el momento en el que conviene anticipar el final de 
la entrevista para que el entrevistado recapitule mentalmente lo que ha 
dicho y provocar en él la oportunidad de que profundice o exprese ideas 
que no ha mencionado. Se hace una síntesis de la conversación para 
puntualizar la información obtenida y finalmente se agradece al entrevistado 
su participación en el estudio. 

 

La primera actividad realizada fue la entrevista con el Director, el Coordinador de 
carrera y el Presidente de academia, tal como lo especifican Rodríguez et al., 
(1999), para hacer factible entrar en el escenario real y recoger la información. La 
segunda actividad fueron las entrevistas semiestructuradas a los docentes que 
imparten la asignatura de Bioquímica y Biología molecular. La tercera actividad  se 
realizó a los estudiantes utilizando  la técnica cualitativa de focus group, que 
consiste en aplicar un tipo de entrevista colectiva y semiestructurada para grupos 
homogéneos, el instrumento que se utilizó fue una guía previamente diseñada, este 

tipo de entrevista tiene las siguientes ventajas: dan seguridad a los estudiantes ya 

que no se sentirán presionados para responder las preguntas formuladas; se podrán 
expresar de manera libre y espontánea acerca del tema; se facilitara la explicación 
de otros temas relacionados; la información se obtendrá en forma muy rápida, habrá 
colaboración de los estudiantes para beneficiar este proyecto. 

Se realizó la entrevista con grabación de audio a nueve estudiantes de la 
Licenciatura de Médico Cirujano que habían cursado las asignaturas de ciencias 
básicas. 

El siguiente paso a seguir fue a transcripción de las entrevistas grabadas, seguido  
del análisis que se realizó a través de una matriz analítica de contraste que facilitó 
la descripción y el soporte para codificar y categorizar, tal como lo menciona 
Fernández (2006), a partir del análisis de unidades de contenido, se colocaron 
nombres a las categorías y a las reglas de clasificación, lo más claro posible, para 
evitar reprocesos excesivos en la codificación, tratando de reflejar lo que 
mencionaron las personas estudiadas en sus propias palabras.  Este mismo autor, 
señala que la codificación implica además de identificar experiencias o conceptos 
en segmentos de los datos, diseccionarlas en unidades, tomar decisiones acerca 
de que fracciones se articulan entre sí para ser categorizadas, clasificadas y 
agrupadas para conformar patrones necesarios en la interpretación de los datos. 
Esta parte del análisis incluyó el cómo se diferenciaron y combinaron los datos 
recolectados, así como las reflexiones que se hicieron de la información obtenida.  
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Lo anterior dio lugar a la formación de 40 cadenas semánticas, generando 16 
códigos que permitió la creación de cinco categorías que fueron nombradas de la 
siguiente manera: participación colegiada, capacitación docente y evaluación del 
aprendizaje. 

 

Resultados del diagnóstico 

A continuación, se describen los resultados de acuerdo con las meta-categorías 
señaladas y a las preguntas claves realizadas, fragmentando la información en 
palabras, frases y párrafos, atribuyéndole un significado propio, tal como lo señala 
Latorre (2015), favoreciendo la descripción de teorías prácticas y las conclusiones 
del diagnóstico. 

 

Categoría: participación colegiada 

Las entrevistas realizadas al director, coordinadora de carrera y presidenta de 
academia coincidieron al afirmar que la mayoría de las academias están inactivas 
en la licenciatura en médico cirujano, porque hay desinterés de los profesores en 
participar. Una de las razones por las que los docentes no están participando en los 
grupos colegiados lo podría explicar los estudios realizados por Antúnez (1999) que 
indican que los docentes se sienten complacidos con el trabajo bien realizado frente 
al grupo y les basta el reconocimiento de los alumnos para sentirse satisfechos, 
pero no es  correcto ya que los estudiantes tienen derecho de recibir una educación 
de calidad y esto solo se logra haciendo planteamientos comunes y coordinados 
dentro de los cuerpos colegiados. Se menciona también por parte de la 
administración que cuesta trabajo establecer comunicación con los profesores para 
poder trabajar colegiadamente en áreas afines, porque es difícil contactarlos ya que 
continuamente van cambiando sus direcciones telefónicas y electrónicas.  La 
publicación de Astures (2019) menciona que una de las condiciones que afectan el 
trabajo colaborativo es la que se suscita en instituciones de gran tamaño, en el que 
existe más de un turno de enseñanzas al día, ocasionando que se dificulten, sin 
duda, las relaciones interpersonales, la comunicación y resulta complicado 
desarrollar dispositivos y tecnologías adecuadas para comunicarse. Otra 
problemática mencionada es la inasistencia a las capacitaciones docentes. 

Una gran parte de la planta docente de la Licenciatura de Médico Cirujano son 
maestros de tiempo parcial y ellos tampoco participan en el trabajo colegiado de las 
academias, ya que solo llegan a dar clases frente a grupo y se retiran. Este 
comportamiento podría ser explicado por estudios existentes en donde trazan 
diversas perspectivas sobre las funciones y la calidad de trabajo que los profesores 
de tiempo parcial desempeñan, presentan una postura poco favorable, pues 
asumen que realizan docencia de menor calidad y muestran un compromiso laboral 
menor que los profesores de tiempo completo, ya que no participan de manera 
activa en la toma de decisiones y en la construcción de la vida organizacional de la 
universidad (Domínguez, 2009). 
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Las entrevistas realizadas a los docentes se contrastaron con lo dicho por las 
autoridades académicas, coincidiendo en la escasa difusión para participar en 
reuniones de trabajo colegiado, por esa razón no han logrado acuerdos para tomar 
decisiones acerca de cómo mejorar la enseñanza de la asignatura. 

Se menciona también que algunos profesores no tienen interés en participar, por 
falta de compromiso laboral, o porque no hay sanciones que los obligue a realizar 
dicha actividad.  Es posible que estos docentes perciban una situación de inmunidad 
e impunidad según Astures (1999), la convicción que pueden tener los profesores 
de que “aunque nuestro trabajo no se desarrolle en equipo, nadie nos pedirá 
cuentas por ello, ni constituirá ningún perjuicio para nuestro futuro profesional” esto 
es otro obstáculo para la colaboración grupal y es de origen cultural. 

La teoría práctica que se dedujo fue: los maestros no asisten a las reuniones de 
academia debido a que no tienen interés en participar en el trabajo colegiado, 
porque no son convocados o por falta de tiempo. 

En la tabla 4, se muestra la triangulación con las teorías prácticas obtenida de las 
entrevistas semiestructuradas aplicada al director, administrador académico y 
presidente de academia, en la categoría de participación colegiada. 
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Tabla 4. Triangulación de entrevistas de administradores categoría de participación docente 
 

 
Fuente: Ceballos (2014) 

 

Categoría: Capacitación pedagógica 

Administradores, docentes y estudiantes coincidieron en comentar que algunos 
docentes elaboran evaluaciones inadecuadas para medir el aprendizaje, por lo que 
es necesario que se capaciten en las diferentes técnicas de evaluación actuales, 
para el modelo educativo por competencias. En la tabla 5, se muestra la 
triangulación con la teoría práctica obtenida de la entrevista semiestructurada, en la 
categoría de capacitación pedagógica.  Se afirmó también que los docentes de la 
academia de ciencias básicas, no estan elaborando mecanismos de evaluación del 
aprendizaje, ni en forma individual, ni en grupo colegiado, además de que poseen 
escasos conocimientos para aplicar diferentes formas de evaluación del 
aprendizaje, porque no se han actualizado en nuevas técnicas, señalaron que los 
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procedimientos que utilizan los docentes son tradicionales y son parecidos a como 
fueron formados en su profesión. Se menciona que los que trabajan en el área de 
medicina, son profesionistas con mucha experiencia en los hospitales y en las 
clínicas, en las diferentes especialidades, pero no tuvieron una formación 
pedagógica.  Las investigaciones de Shulman, como se citó en Hativa, (2000) 
indican que ser docente universitario implica tener estudios de dominio pedagógico 
general para aplicar los principios generales de la enseñanza, organizar y dar bien 
la clase; debe utilizar distintas estrategias y herramientas didácticas, necesarias 
para el manejo de la clase y crear una atmósfera adecuada para el aprendizaje.  

Además necesita también el dominio pedagógico específico del contenido, tiene que 
ver con la manera de organizar, presentar y manejar los contenidos, los temas y 
problemas de la materia considerando las necesidades e intereses del aprendiz 
(Nathan & Petrosino, 2003).  El dominio pedagógico, o "saber enseñar", es una de 
las carencias principales de los docentes universitarios y la que menos atención 
recibe (Guzmán, 2011). 

La teoría práctica generada para esta categoría fue: “Las técnicas utilizadas por 
algunos maestros en las evaluaciones del nivel de aprendizaje son tradicionales y 
no son las adecuadas debido a que los maestros requieren capacitación en la 
elaboración de nuevas técnicas de evaluación del aprendizaje”. 

En la tabla 5, se muestra la triangulación con la teoría práctica obtenida de la 
entrevista semiestructurada en la categoría de capacitación docente. 

 

Tabla 5.Triangulación de las entrevistas a administradores categoría de capacitación docente 
 

 
Fuente: Ceballos (2014)  

En las entrevistas de grupo focal realizadas a estudiantes se mencionó que existen 
grandes diferencias de conocimiento entre alumnos que llevan una misma 
asignatura, pero que están en diferentes grupos porque no todos los profesores 
están capacitados pedagógicamente para poder transmitir sus conocimientos 
profesionales ni sus habilidades. El Consejo Mexicano para la Acreditación Medica 
recomendó a la Licenciatura de Médico Cirujano el trabajo colegiado para el diseño 
de la planeación didáctica que incluya la unificación de criterios en los métodos de 
enseñanza, las estrategias e instrumentos de evaluación (COMAEM, 2017).  
También los alumnos opinaron que existe mucha diferencia entre el método de 
enseñanza y la manera de evaluar entre diferentes profesores de la misma 
asignatura, porque no hay uniformidad entre profesores y cuando los alumnos se 
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comparan entre ellos se dan cuenta de sus deficiencias. Estudios realizados por 
Salomón & Castillo (2017) corroboraron las diferentes formas de evaluación entre 
profesores de la Licenciatura en Médico Cirujano de la DACS con predominio en el 
examen escrito. 

De la entrevista focal a los estudiantes se generó la siguiente teoría práctica: Los 
métodos de enseñanza y las formas de evaluar son diferentes entre profesores que 
dan una misma asignatura debido a que les falta capacitación pedagógica y 
unificación de criterios en el trabajo colegiado. 

En la tabla 6, muestra la triangulación con la teoría práctica obtenida de la entrevista 
grupo focal realizada a los estudiantes, en la categoría de capacitación pedagógica. 

 

Tabla 6. Triangulación de la entrevista focus group en la categoría de capacitación pedagógica 
 

 
Fuente: Ceballos (2014) 

 

Categoría: evaluación del aprendizaje 

Las entrevistas con el grupo focal de estudiantes, señalaron que algunos profesores 
en clase, evalúan por medio de exposiciones por equipo, pero el conocimiento 
adquirido no es suficiente, porque los maestros no intervienen durante el proceso 
de exposición y no realimentan con su experiencia profesional los temas analizados.  
Los estudiantes manifestaron que algunos profesores no son equitativos al asignar 
calificaciones, porque no aplican evaluaciones, no llevan un registro que mida el 
nivel de conocimiento y lo hacen subjetivamente.  Las investigaciones de Salinas & 
Cotillas (2007) mencionan que la superación de un módulo, semestral o anual no 
puede quedar determinada por una única nota obtenida con una única prueba, debe 
haber una evaluación continua, se recomienda evaluar al alumno, no diariamente, 
pues ello supone una limitación de su libertad, la evaluación debe incluir: la 
participación en clase, realización de casos prácticos y finalmente una prueba 
escrita. Recomienda evaluar con exposiciones debido a que consideran que la 



 

 

197 

presentación de trabajos conjuntos, son una ocasión para fomentar la inteligencia 
interpersonal. 

La teoría práctica que se generó de esta cadena semántica fue: Algunos profesores 
son poco objetivos al asignar calificaciones finales a los estudiantes, debido a que 
durante el curso escolar no realizaron ninguna evaluación. Los alumnos comentaron 
que la mayoría de los profesores no resuelve los exámenes con sus alumnos, solo 
les proporcionan el valor numérico de su registro, lo que limita la oportunidad a los 

estudiantes de sustentar las respuestas a las preguntas del examen. 

De esta cadena semántica se generó la siguiente teoría práctica: Los alumnos no 
tienen la oportunidad de fundamentar sus respuestas después de la aplicación de 
un examen debido a que los maestros no lo resuelven conjuntamente con ellos. 

En la tabla 7, se muestra la triangulación con la teoría práctica obtenida de la 
entrevista grupo focal realizada a los estudiantes, en la categoría de evaluación. 

 
Tabla 7. Triangulación de las entrevistas focus group en la categoría de evaluación 
 

 

Fuente: Ceballos (2014) 

 

Los estudiantes en la entrevista focal mencionaron que los maestros que realizan 
evaluaciones con más frecuencia los mantienen más concentrados en sus estudios, 
debido a que son profesores comprometidos y se sienten responsables de su 
aprendizaje. 

Salinas y Cotilla (2007) menciona que el tiempo que dedicamos los maestros a 
corregir y explicar a un estudiante las razones y argumentos de un juicio sobre un 
trabajo, examen o intervención es “enseñanza”. Asimismo este autor también afirma 
que el profesor de una universidad debe cerciorarse de que el alumnado de un 
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determinado módulo este adquiriendo los conocimientos esto conlleva a la 
aplicación de exámenes periódicos en los que, por un lado, se obliga al alumno a la 
adquisición de conocimientos y afianzarlos, además, al profesor le sirve de guía 
para comprobar que la transmisión de los elementos del conocimiento se están 
realizando adecuadamente.  Algunos alumnos señalaron que las evaluaciones más 
rigurosas las realizan los maestros que más los motivan y que tienen un alto nivel 
de exigencia. 

Los estudiantes también comentaron que las habilidades que tienen los docentes 
para transmitir sus conocimientos y su experiencia laboral se reflejan en el resultado 
de las evaluaciones aplicadas a los estudiantes.  Un rasgo crucial que distingue a 
una enseñanza de calidad es la claridad, que consiste en que el profesor sea 
organizado, presente el contenido de manera lógica, utilice ejemplos, explique el 
tema de manera simple, enseñe paso a paso, responda adecuadamente las 
preguntas de los estudiantes, realimente sus acciones, enfatice los puntos 
importantes, resuma lo enseñado en la clase y pregunte a los estudiantes para 
verificar que hayan comprendido (Hativa, 2000).  La situación actual de la 
Licenciatura en Médico Cirujano requiere de un proceso de cambio que incluya el 
trabajo colegiado. Estudios como el de González et al., 2014 mencionan que es 
necesario impulsar a los cuerpos colegiados en el trabajo de las academias, ya que 
debe haber realimentación y acceso a nuevas ideas e información, posibilitando la 
interacción y el diálogo con otras personas en el marco del trabajo colaborativo, esto 
contribuye para crear una cultura de aprendizaje y una comunidad donde el 
aprendizaje es valorado y estimulado (Chou, 2011). El trabajo docente en torno a 
estas comunidades de aprendizaje tiene una incidencia positiva en el aprendizaje 
de los estudiantes y de los docentes participantes (Adam et al., 2008). 

 
 
CONCLUSIÓN 

Se corroboró que el problema inicial percibido estaba presente: No hay participación 
colegiada en los mecanismos de evaluación del aprendizaje, no hay convocatorias 
a reuniones a los profesores y falta unificación de criterios para las evaluaciones de 
los aprendizajes. 

 

Fortalezas 

• Existencia de una norma que regula la participación de los docentes en los 
mecanismos de evaluación del aprendizaje, en los lineamientos para el 
funcionamiento de las academias, aprobada por el H. Consejo Divisional. 

• Profesores de la universidad que quieren participar en los cuerpos 
colegiados con experiencia docente. 

• Profesores comprometidos, motivadores y con alto nivel de exigencia para 
sus alumnos con el fin de obtener un elevado nivel de aprendizaje.  



 

 

199 

• Apoyo de las autoridades administrativas para realizar el proyecto de 
intervención. 

 

Debilidades 

• Falta de comunicación entre presidentes de academia con profesores para 
el trabajo colegiado. 

• Maestros de tiempo parcial que solo asisten a impartir clases frente a grupo 
y no participan en grupos colegiados. 

• Docentes que aplican evaluaciones tradicionales inadecuadas para medir 
el aprendizaje. 

• Falta de capacitación docente en las técnicas para realizar evaluaciones por 
competencias. 

• Diferencias entre profesores que imparten una misma asignatura en las 
formas de evaluar y metodologías de enseñanza. 

• Falta de homogeneidad en los conocimientos adquiridos por los estudiantes 
que cursan una misma asignatura. 

• Docentes con experiencia profesional, pero con dificultad para transmitir sus 
conocimientos y habilidades a los estudiantes. 

• Las academias no tienen evidencia del trabajo colegiado por asignatura. 

 

Las entrevistas realizadas a las autoridades administrativas, docentes y estudiantes 
fueron trianguladas y como resultado se obtuvieron cinco teorías prácticas: 

 

Categoría: participación colegiada 

• Los maestros no asisten a las reuniones de academia debido a que no 
tienen interés en participar en el trabajo colegiado, porque no son 
convocados o por falta de tiempo. 
 

Categoría: capacitación pedagógica 

• Las técnicas utilizadas por algunos maestros en las evaluaciones del nivel 
de aprendizaje son tradicionales y no son las adecuadas debido a que los 
maestros requieren capacitación en la elaboración de nuevas técnicas de 
evaluación del aprendizaje”. 

• Los métodos de enseñanza y las formas de evaluar son diferentes entre 
profesores que dan una misma asignatura debido a que les falta 
capacitación pedagógica y unificación de criterios en el trabajo colegiado. 
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Categoría: Evaluación del aprendizaje 

• Algunos profesores son poco objetivos al asignar calificaciones finales a los 
estudiantes, debido a que durante el curso escolar no realizaron ninguna 
evaluación.   

• Los alumnos no tienen la oportunidad de fundamentar sus respuestas 
después de la aplicación de un examen, debido a que los maestros no 
realizan una retroalimentación de la prueba que permita entregar y recibir 
información acerca de su desempeño.  

 

Hipótesis de acción 

Con base en las teorías prácticas anteriores se generaron cinco hipótesis de acción: 

1. Si el presidente de academia convocara a los docentes a las reuniones y 
tuvieran interés en asistir, entonces organizarían su tiempo para participar 
en el trabajo colegiado. 

2. Si a los maestros se les capacitara en nuevas técnicas de evaluación 
entonces utilizarían procedimientos más adecuados para medir el 
aprendizaje. 

3. Si los profesores unificaran criterios en la metodología de enseñanza los 
estudiantes no tendrian diferencias de los conocimientos adquiridos en una 
misma asignatura. 

4. Si los docentes aplicaran varias evaluaciones a los estudiantes durante el 
ciclo escolar, entonces las calificaciones finales serían más objetivas. 

5. Si los docentes resolvieran conjuntamente los exámenes con sus alumnos, 
entonces los estudiantes podrían fundamentar sus respuestas en una 
evaluación. 

 
 
PROPUESTAS 

La Investigación-Acción Colaborativa (IAC) se presta como un escenario interesante 
para potenciar la reflexión a través de la colaboración entre docentes. La IAC se 
entiende como la investigación que los profesores hacen con el propósito de 
comprender y mejorar su propia práctica profesional, se considera como una forma 
efectiva de desarrollo profesional, especialmente cuando se realiza de manera 
colaborativa (Chou, 2011). 

El presente trabajo se enmarca en una propuesta de activación de una academia 
en donde los docentes que imparten la asignatura de bioquímica y biología 
molecular trabajen grupalmente en pro del desempeño académico de los 
estudiantes, mediante el diseño y actualización de los programas, la homologación 
en los instrumentos y mejoramente criterios de evaluación de los aprendizajes. 
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Por lo anterior mencionado se propone continuar con ciclos de intervención cuyo 
propósito fuera que los docentes que integran las academias participen en los 
mecanismos de evaluación para elevar el nivel de aprendizaje de los estudiantes de 
la Licenciatura en Médico Cirujano. 
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El modelo híbrido. Realidad y futuro en los retos de la nueva normalidad 
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RESUMEN  

El SARS-CoV-2, ha sido una impactante noticia que alertó al mundo de una manera 
preocupante por el riesgo de salud de la misma humanidad; siendo la prioridad 
evitar los contagios y salvarnos de esta peligrosa y mortal enfermedad. Obligó a las 
instituciones de educación a tomar decisiones claves para evitar mayores atrasos, 
para ofrecer y otorgar la continuidad del proceso educativo en todos sus niveles. En 
este 2022, en materia educativa, el reto de cada país es disminuir la brecha en la 
calidad de la enseñanza-aprendizaje que ya existía antes del COVID-19, pero 
basada en las políticas establecidas por parte de las instituciones de salud de cada 
país, dependiendo de nuestra respuesta a estas políticas dependerá la continuidad 
de un modelo educativo basado en clases presenciales con los cuidados de 
prevención indicados por la OM's o emigrar a un nuevo modelo denominado Híbrido. 
Se busca establecer la gran problemática que representa la pandemia del COVID-
19 para las instituciones de salud y educación a nivel mundial, más específicamente 
en México. Pero aún a pesar de estos retos, existen alternativas para que la tarea 
esencial de la sociedad de impartición de educación no se detenga, respetando el 
derecho humano de toda persona a una educación de calidad, empelando 
tecnologías de la información para ello. Se empleo el método de investigación 
descriptivo, a través del cual se busco allegarse de la mayor cantidad posible de 
fuentes fidedignas para tratar de explicar este fenómeno de la sociedad, donde a 
raíz de un evento que puso en jaque a las instituciones de educación, se tuvieron 
que crear estrategias para continuar con esta labor.  

 
 
PALABRAS CLAVE 

Sars-Cov-2, retos, educación, híbrido, tecnologías 

 
 
INTRODUCCIÓN 

El 2019 es un año importante en la historia de la humanidad, en esta fecha se 
registro el primer infectado con un virus desconocido pero que cambiaría el modo 
de vida de las personas a nivel mundial; el Gobierno chino detectó y confirmó una 
extraña enfermedad en un paciente hombre de 55 años, que vivía en la provincia 
de Hubei, en Wuhan, este fue el primer caso detectado del virus SARS-COV-2 o 
COVID-19. 

México no fue la excepción, así desde el año 2020 se marcó un antes y después en 
la historia del país, trayendo consigo retos descomunales para todas las áreas de 
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organización del país que hasta ese momento tenían años operando sin 
interrupciones, al menos no a nivel nacional. 

La educación fue de las áreas que más resintió este cambio por riesgos a la salud, 
acarreando consigo una serie de obstáculos que en su momento fueron insalvables 
y que aun hoy en día, a dos años de la pandemia siguen en vigencia además de las 
consecuencias que estos acarrearon. 

Por ello es necesario un estudio del cambio que ha sufrido la institución de la 
educación al tener que transitar de un sistema que casi en su totalidad era de 
manera presencial a uno donde se tiene que optar por un sistema llamada “híbrido” 
donde se varia entre clases de manera virtual a través de las diferentes plataformas 
habilitadas para ello y entre clases de manera presencial siempre guardando las 
medidas de distanciamiento social para evitar el contagio de la enfermedad que aun 
sigue presente en nuestra vida diaria y ver cual es nuestra realidad así como las 
expectativas que a futuro se tienen de este modelo híbrido de educación para la 
nueva normalidad. 

 
 
DESARROLLO 

La educación es la base y futuro de toda sociedad, establece una línea segura de 
transito del presente aprendiendo de los errores del pasado, pero con la vista puesta 
en la mejoría y desarrollo para el futuro. Para el correcto funcionamiento de ello 
debe procurarse crear estrategias específicamente diseñadas para el desarrollo de 
todas las personas, creando instituciones y planes de estudios enfocados en las 
distintas áreas que hacen funcionar la sociedad, apegándose siempre a la realidad 
en la cual se vive y se trabaja buscando siempre mejorar la misma.  

En la actualidad, la educación posee un reto sin precedentes en la cual, las 
planeaciones hechas con anterioridad de la educación publica y privada se vieron 
coartadas por un evento inesperado y que marca un suceso histórico a nivel 
mundial. La diseminación de la enfermedad Sars-Cov-2 globalmente trajo consigo 
repercusiones y cambios en todas las áreas y actividades que se realizan de manera 
cotidiana, en cuestión de meses se pasó de una rutina diaria de trabajo y estudio a 
una de total resguardo y confinamiento en nuestros hogares con serias medidas de 
restricción a la movilidad.  

Por ello el paradigma de la educación cambio en su totalidad la forma de vida diaria, 
transformándose en un sistema de impartición educacional totalmente digital ya que 
no existían las condiciones necesarias para acudir a clases de forma presencial sin 
riesgo de contagio, durando así la etapa de pandemia. 

Actualmente, se ha determinado que, aunque la enfermedad no ha sido eliminada 
y continua presente en nuestro entorno y vida diaria es necesario empezar a 
reactivar la educación de calidad, apegándonos a ciertas estrategias que nos den 
mejores resultados que la educación virtual, por lo consiguiente se ha optado que 
la impartición de educación en México, en lo que se conoce como la nueva 
normalidad empiece a llevarse a cabo a través de un sistema conocido como 
“híbrido”. 
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La nueva normalidad 

En apenas unos meses, la realidad del mundo cambió. Toda actividad social se 
paralizó, dejando a la ciudadanía pendiente de la evolución de una enfermedad 
mortal cuya disposición y rapidez de contagio eran realmente sorprendentes. Un 
año y medio después, todavía cautelosos, mantenemos la esperanza de recuperar 
las distintas parcelas de la vida social que nos recuerden a un ayer no muy lejano 
en el que poder abrazar sin temor, en el que poder ver las sonrisas en lugar de 
imaginarlas (Prados & Belmonte, 2021). 

Con los eventos de la pandemia que aun a dos años después de los primeros casos 
registrados tanto en México como en el mundo, sigue vigente, es necesario para la 
población adaptarse y empezar a volver a reintegrarse a sus actividades para 
continuar con el desarrollo personal y social, por lo tanto, se empezó a emplear el 
termino “nueva normalidad” la cual alude a la forma en la cual la sociedad de adapta 
a vivir con el hecho de que el virus Sars-Cov-2 estará presente en el entorno 
mientras las personas realizan sus actividades diarias, mismas que realizaran bajo 
ciertas medidas de sana distancia entre personas en la medida de lo posible, así 
como que se evitaran las aglomeraciones. 

Se necesita aprender y desarrollar nuevas formas de convivencia con la posibilidad 
latente de la transmisión del COVID-19. Lo cual trae grandes dificultades, debido a 
que se deberán realizar cambios permanentes en el comportamiento de la sociedad 
que den como resultado una baja tasa de contagiados. Entre estas nuevas formas 
de convivencia social se tienen normas de distanciamiento social, aplicando filtros 
para la detección temprana y aislamiento de personas afectadas entre muchas otras 
medidas, dependiendo las necesidades de cada situación en particular, pero nada 
volverá a ser igual y el ritmo de vida quedara marcado durante mucho tiempo. 

 
Sistema híbrido de aprendizaje y enseñanza. 

En la búsqueda por un sistema eficaz a través del cual se pudiera volver a poner en 
marcha el tan importante sistema educacional y tuviera verdadera efectividad la 
educación se optó por un sistema al que se le denomino “híbrido”, mismo que ya 
tenía antecedentes históricos y más específicamente en Estados Unidos donde se 
le denomina Blended Learning o B-Learning se aplica desde hace muchos años y 
nos ayuda a darnos cuenta de la gran alternativa que es para empezar a impulsar 
de nueva cuenta la educación en México. La autora González lo define como: 

 

La modalidad de enseñanza en la cual el docente combina el rol tradicional de la modalidad 
presencial con el rol de mediador en la modalidad a distancia con uso intensivo de tecnología. 
Esta reversibilidad de roles le permite una mayor plasticidad estratégica y desarrollo de las 
habilidades y competencias docentes, ya que pone en juego, transferencias pedagógicas de 
una modalidad a otra. Utiliza herramientas de internet, de multimedia para las sesiones on-
line e interacciones didácticas cara a cara para las de presencialidad (Gonzalez, 2015). 

 

Actualmente esta estrategia de impartición de educación esta siendo aplicada de 
diferentes maneras en los distintos escalafones del sistema de educación 
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apegándose a la realidad particular, el nivel superior no es la excepción, en donde 
dependiendo la cantidad de alumnos es la estrategia a aplicar para el desarrollo de 
las clases. Así por ejemplo cuando son grupos de menos de 20 personas pueden 
acudir la totalidad del mismo en los horarios establecidos para sus clases, pero si 
son grupos con población mayor de 20 alumnos se dividen los grupos y mientras 
una semana un grupo acude de manera presencial la otra parte toma la clase de 
forma virtual a través de las plataformas habilitadas para ello. 

Esta pandemia es un reto inesperado y sin precedentes para la educación, pero se 
deben tomar todas las medidas posibles para asegurar que un elemento tan 
importante para el desarrollo de la humanidad como lo es la educación sea 
completado a cabalidad en las mas optimas condiciones posibles que la realidad 
permita emplear. 

 

Educación y tecnología. Una nueva realidad 

Esta tendencia emergente y que actualmente se está aplicando en la impartición de 
educación apoyándose en las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) 
es muy relevante ya que revoluciona totalmente la forma tradicional de entender la 
educación, ya que se aplican todos los desarrollos tecnológicos que han ido en 
ascenso en los últimos 40 años. Una de las áreas mas influenciadas es la educación 
superior, ya que como su nombre lo indica son estudiantes que están en una etapa 
ultima de preparación, realizando estudios con los cuales aportaran al 
funcionamiento correcto de la sociedad en las diferentes áreas del conocimiento 
que actualmente casi todas se encuentran invadidas por avances tecnológicos y 
facilitan sus procesos y administración apoyados en las tecnologías. 

 

En una sociedad sustentada en el conocimiento y el saber, los nuevos avances tecnológicos 
propician y potencian los cambios cualitativos y cuantitativos en el ámbito de la educación 
superior. Nuevas investigaciones y recientes descubrimientos científicos ocupan el 
ciberespacio para enlazar centros de educación e investigación, laboratorios remotos y 
permitir la comunicación entre profesores, investigadores y estudiantes. Internet, la red global, 
ofrece múltiples y variados servicios: se utiliza ampliamente el correo electrónico y las listas 
de discusión, las videoconferencias, los foros, laboratorios virtuales y la consulta de bases de 
datos, libros y revistas electrónicas, entre otros, lo cual amplía enormemente la posibilidad de 
compartir y agilizar la búsqueda de información y disponer de ella. De igual modo, las 
comunidades de aprendizaje que desarrollan estudios superiores se conectan 
instantáneamente por redes cibernéticas nacionales e internacionales, creando nuevas formas 
de comunicación académica, de carácter horizontal (Arias, 2017). 

 

Por lo anterior las tecnologías son una puerta y un excelente punto de apoyo para 
que en la nueva normalidad pueda funcionar correctamente el sistema educativo a 
través del modo híbrido, ya que estas crearan un puente de comunicación seguro y 
efectivo de transmisión de información no solo entre personas sino también de 
recolectar una gran cantidad de información al respecto de los temas en estudio a 
través de las mismas plataformas digitales y poderlos compartir con otras personas 
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ya sea de un maestro a sus alumnos, entre alumnos y también de alumnos a 
maestros.  

Va a permitir nuevas formas de acceder, generar, y transmitir información y 
conocimientos, lo que nos abrirá las puertas para poder flexibilizar, transformar, 
cambiar, extender, …; en definitiva, buscar nuevas perspectivas en una serie de 
variables y dimensiones del acto educativo, en concreto nos permitirá la 
flexibilización en diferentes aspectos como son: 

• Temporal y espacial para la interacción y recepción de la información.  

• Para el uso de diferentes herramientas de comunicación.  

• Para la interacción con diferentes tipos de códigos y sistemas simbólicos.  

• Para la elección del itinerario formativo.  

• De estrategias y técnicas para la formación.  

• Para la convergencia tecnológica. 

• Para el acceso a la información, y a diferentes fuentes de la misma.  

• Y flexibilización en cuanto a los roles del profesor y su figura. 

 

La diversidad de herramientas de comunicación que las TIC ponen a disposición del 
profesor y del estudiante para comunicarse tanto de forma individual como colectiva. 
Lo cual repercutirá en la flexibilización del acto educativo en una doble dirección: 
por una parte, en la posibilidad que nos ofrece para comunicarnos en tiempos 
diferentes al presencial, y por otra en la amplitud de herramientas que nos ofrecen 
para ello (Almenara, 2007). 

La tecnología juega un papel determinante al hacer posible el hecho de la educación 
sin contacto físico que pueda poner en riesgo la salud de los estudiantes, 
profesores, padres de familia, personal administrativo y demás personal que directa 
o indirectamente deban tener contacto en la educación, y en un mundo donde el 
contacto es el principal elemento de contagio del COVID-19 una herramienta para 
llevar el contacto al mínimo y que permita crear estrategias que desaglomeren las 
escuelas es básico para una búsqueda para lograr una nueva normalidad. 

 

Ventajas de una educación hibrida 

Los avances tecnológicos pasaron a ser parte esencial de nuestra vida personal ya 
que facilitan en gran medida muchas de nuestras actividades cotidianas y de 
nuestros trabajos, esa situación empieza a filtrar dentro de otras áreas de nuestro 
entorno tales como la educación en la cual ya no se puede concebir sin las 
facilidades con las que nos dotan los avances tecnológicos ya que facilita de gran 
manera varios aspectos de ella aportando grandes ventajas tales como las que 
establecen los autores Trejo y Sánchez (2020): 
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Interés: Los recursos de animaciones, vídeos, audio, gráficos, textos y ejercicios interactivos 
que refuerzan la comprensión multimedia presentes en Internet aumentan el interés del 
alumnado complementando la oferta de contenidos tradicionales.  

Interactividad: El alumno puede interactuar, se puede comunicar, puede intercambiar 
experiencias con otros compañeros del aula, enriqueciendo en gran medida su aprendizaje.  

Cooperación: El docente puede colaborar con otros docentes, utilizar recursos que han 
funcionado bien en determinadas áreas de las que el alumno será el principal beneficiario.  

Continua actividad intelectual: Con el uso de las TIC el alumno tiene que estar pensando 
continuamente, además la disponibilidad de diversas informaciones le obliga a analizar y 
personalizar sus conocimientos atendiendo a la discriminación y adecuada gestión del 
conocimiento.  

Alfabetización digital y audiovisual: Se favorece el proceso de adquisición de los 
conocimientos necesarios para conocer y utilizar adecuadamente las TIC. 

 

Todo lo anterior cobra más relevancia hablando en un contexto en donde el contacto 
físico y el estar en un mismo entorno físicamente con otras personas acarrea 
grandes riesgos a la salud de contraer el virus SARS-Cov-2 poniendo en peligro la 
integridad de las personas, ya que es un virus de fácil contagio que trae consigo 
graves consecuencias, y las tecnologías eliminan este riesgo y permiten que la 
educación salga a flote así como la comunicación entre personas sin exponerse a 
riesgos de contagio. 

Por el contrario, las TIC son una gran herramienta que de utilizarse correctamente 
ayudan a las personas que se encuentran imposibilitadas o se les dificulta el 
trasladarse a ciertos lugares, a través de las tecnológicas y los portales se puedan 
realizar tramites sin la presencia física es una enorme ventaja, que sin duda debe 
de y ampliar el espectro de cobertura de este tipo de tecnologías.  

 

Desventajas de una educación hibrida 

Como en todo sistema, no todo puede ser positivo, o mas bien no todo se puede 
mantener puro, ya que el ser humano por naturaleza tiende a buscar desvirtuar 
ciertas situaciones que son buenas pero se desvían al ser mal aplicadas, aquí es 
donde subyace el verdadero problema de la educación hibrida ya que al estar 
resguardados en un entorno en el que nos sentimos seguros y lejos de miradas 
recriminadoras o alejados de llamados de atención de profesores se opta por 
diferentes actitudes que impiden que la educación llegue a su destinatario y caiga 
en un vacío, a como lo establecen los mismos autores Trejo y Sánchez del subtema 
anterior, las desventajas de este sistema son: 

 

Distracción: El alumno se distrae consultando páginas web que le llaman la 
atención o páginas con las que está familiarizado, páginas lúdicas.  

Adicción: Puede provocar adicción a determinados programas como pueden ser 
chats, videojuegos, aplicaciones, entre otras. Los comportamientos adictivos 
pueden trastornar el desarrollo personal y social del individuo.  
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Pérdida de tiempo: La búsqueda de una información determinada en innumerables 
fuentes supone tiempo resultado del amplio “abanico” que ofrece la red. 

Fiabilidad de la información: Muchas de las informaciones que aparecen en 
Internet o no son fiables, o no son lícitas. Debemos enseñar a nuestros participantes 
a distinguir qué se entiende por información fiable.  

Aislamiento: La utilización constante de las herramientas informáticas en el día a 
día del alumno lo aísla de otras formas comunicativas, que son fundamentales en 
su desarrollo social y formativo. 

Aprendizajes incompletos y superficiales: La libre interacción de los 
participantes con estos materiales hace que lleguen a confundir el conocimiento con 
la acumulación de datos.  

Ansiedad: La continua interacción con una máquina puede producir ataques de 
ansiedad en el alumno. (Trejo & Sanchez, 2020) 

 

En todo sistema de organización, el problema no es la parte teórica, si no la practica 
en donde salen a la luz los verdaderos problemas y desventajas, y estos nacen 
principalmente por la apatía que existe por parte de un gran sector de la población 
estudiantil en general, de prestar atención a las clases a través de dispositivos 
electrónicos que normalmente utilizaban para actividades de ocio tales como 
videojuegos o navegación en redes sociales, esto aunado a la falta de interés por 
estudiar todo el material bibliográfico que se les aporta por parte de profesores de 
manera digital. 

No se debe perder de vista que esta apatía no es solo de los alumnos si no también 
viene de parte de muchos maestros que consideran la impartición de clases de 
manera virtual inefectiva, además de que muchos de ellos no dominan las 
plataformas habilitadas para la impartición de clases, asignación y recepción de 
tareas entre otras actividades, y si ambas corrientes de apatía chocan da como 
resultada el fracaso del sistema híbrido de educación en distintas áreas de los 
diferentes niveles de educación. Además, se adopta el efecto de que los maestros 
sienten que están apartados de la realidad, hablándole a una pantalla sin saber si 
alguien en verdad esta escuchando o prestando atención a lo que explica, como lo 
establece el autor  

El profesorado se siente más aislado, teniendo que provocar dinamismo, pero 
comprobando cómo las actividades habituales de la comunicación verbal y gestual, 
que había aplicado en las clases presenciales, ahora no son útiles estando sentado 
en una silla (sin la movilidad a los que la mayoría están acostumbrados). Delante 
de una computadora, en un lugar que no es el espacio-clase, sin sentir las miradas 
y ver los gestos del estudiantado, sin poder usar las técnicas que implementaban 
para atraer las miradas y generar empatía y participación, su capacidad de 
improvisación y de comunicación ha quedado seriamente mermada. Casi nada de 
lo que conoce e implementa, en sus clases presenciales, puede aplicarlo en estas 
nuevas experiencias de virtualización obligada y siente que no está generando un 
ambiente óptimo para el aprendizaje (Olivencia, T. 2021, p. 7). 
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Futuro de la educación hibrida con grandes retos 

Una de las más grandes dificultades que enfrenta el sistema de educación es el 
hecho de que no se puede medir fehacientemente el ritmo de aprendizaje que el 
alumnado tiene: 

 

El ritmo del aprendizaje con actividades tradicionales trasladadas a la virtualidad es más lento, 
aunque puede haber la falsa sensación de avanzar más rápido debido a que por falta de 
respuesta del estudiantado el profesorado puede dar más información. Esta apariencia se 
quiebra debido a las dificultades de los estudiantes para comprender bien las tareas, y a que 
la interactividad (por falta de práctica) no es tan flexible, ni amigable como en el espacio físico. 
Además, a ello se une la desmotivación, el aburrimiento (los estudiantes están acostumbra- 
dos a ver pantallas en las que hay un alto ritmo de comunicación, creatividad, música, riqueza 
de planos, personas con capacidad de transmitir emociones mediadas por las cámaras), frente 
a él aparecen profesores en plano fijos, durante horas que son interminables, hablando más 
de lo que habitualmente lo hacían en la clase presencial (Olivencia, T. 2021, p. 8). 

 

Aun en la aplicación de exámenes para buscar medir el aprendizaje de los alumnos 
en las distintas materias, es casi imposible el controlar que los alumnos estando 
muy lejos de la vigilancia de los maestros en un entorno que logran modificar a su 
gusto, cabe la posibilidad que se apoyen de otros instrumentos tecnológicos o de 
factores externos que los ayuden a solventar las preguntas establecidas en las 
pruebas y así que el resultado de los exámenes no reflejen en verdad su 
conocimiento adquirido durante los cursos, no obteniendo los conocimientos o 
habilidades que en un futuro requerirán pero que en el presente no les parece 
relevante obtener. 

Otro reto relevante es que, al haber una abrumadora cantidad de información sobre 
distintos temas de acceso tan fácil y sencillo como lo es un clic, se pierde objetividad 
sobre cerciorarse de la calidad y cualidad de la información que se ocupa para 
aprender o realizar trabajos, así se tiene otro gran reto, según los escritos de los 
autores Raposo y Gallego (2016):  

 

La inmensa cantidad de información de la que se dispone en la red. Esto exige tratar la 
información de manera competente, y entender que, aunque tengamos muchos datos no 
implica necesariamente que sepamos transformarla en conocimiento. Todo ello genera un 
desajuste de los sistemas educativos que han de introducir la tecnología necesaria para 
desarrollarse, responder a estas necesidades y enseñar a los individuos a seleccionar, digerir 
e interpretar toda esa información, para utilizarla adecuadamente y transformarla en 
conocimiento, impulsando el uso de las tecnologías para formar sujetos críticos, activos y 
creadores y no meros consumidores de tecnologías y contenidos digitales. Se plantea así un 
nuevo reto de la educación: contar con los suficientes recursos tecnológicos y redefinir los 
contenidos del currículum con el fin de responder a tal demanda. Es necesario que el sujeto 
aprenda a aprender, sepa enfrentarse a la información, se cualifique laboralmente y tome 
conciencia de las implicaciones que tiene la tecnología en todos los ámbitos de nuestra 
sociedad (p. 68). 
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Según datos extraídos de el periódico el Economista, para su ejercicio 2021 a 
la SEP se le contemplo otorgar 338,046 millones de pesos (Velázquez, 2020), el 
presupuesto para la educación pública cada vez es mayor,  pero al mismo tiempo 
parece que nunca es suficiente y mas bien pareciere un hoyo sin fin, por lo que uno 
de los retos a superar es asegurar que esos fondos destinados a la educación sean 
verdaderamente ejercidos en su objetivo y cumplan su función de mejorar la 
educación, lo anterior responde a la necesidad de dotar a las escuelas y a los 
maestros de los elementos tecnológicos necesarios para dotar de una educación 
completa y de calidad a todos los alumnos, así como lo exponen los autores Bosh 
y Caro: 

 

Además, se debe tener en cuenta que, para poder convivir de forma satisfactoria en la era 
digital, todos los centros educativos y los hogares deben estar dotados de recursos 
tecnológicos. No obstante, la realidad social actual es otra, ya que muchas familias no están 
en capacidad para invertir en tecnología y el Estado no dota de los medios suficientes ni a los 
centros educativos ni a aquellas familias más desfavorecidas. Este hecho hace que se 
incentive la brecha de las desigualdades sociales (Bosh y Caro, 2021, p. 300). 

 
 

CONCLUSIÓN 

La educación es un pilar de la sociedad, sin ella no se puede hablar de un progreso 
ordenado en busca del crecimiento de la colectividad construyendo juntos un 
entorno adecuado a las necesidades del ser humano, seria una competencia 
basada en la fuerza física y de los conocimientos que cada uno pudiera adoptar por 
su cuenta en cuanto a la experiencia.  

Sin duda, un mundo sin educación seria una calamidad, es por ello que aun a pesar 
de los retos tan grandes que nos trajo un enemigo invisible a simple vista pero que 
nos daña internamente, deben ser superados y buscar alternativas para cambiar el 
modo de vida al cual estábamos acostumbrados. 

A esto, las tecnologías ofrecen una luz al final del túnel, una respuesta a través de 
la cual se puede reactivar este elemento esencial de la sociedad sin exponer a las 
personas a riesgos, para lo cual es esencial que todos los elementos involucrados 
busquen contribuir con la parte que les corresponde dentro del sistema de 
educación, así pues es necesario también que el estado se cerciore que todos y 
todas puedan accesar a las tecnologías para poder hacer realidad este sistema, 
esto abarca a maestros, alumnos y padres de familia. 

Los esfuerzos de hoy, darán frutos en el mañana, donde tendremos una generación 
mejor capacitada en el trabajo empleando tecnologías a su alcance y transmitirán a 
su vez ese conocimiento a otras generaciones, por lo cual, estamos en un punto 
histórico, donde después de una catástrofe sanitaria podemos establecer un punto 
de renovación social. 
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PROPUESTAS 

A partir del estudio hecho en el entorno del sistema híbrido de enseñanza podemos 
tener algunas propuestas claras respecto al tema en cuestión para su mejoramiento: 

• Impartir talleres de capacitación intensiva a maestros en el manejo de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación, enfocándose en que los 
maestros verdaderamente adquieran las destrezas en el manejo de las 
mismas, no solo dándoles información y recomendándoles videos, si no una 
capacitación personal que abarque desde las herramientas tecnológicas 
físicas hasta el manejo de los portales habilitados para la impartición de la 
educación. 

• Dotar a los maestros de la tecnología mínima necesaria para la impartición 
de sus actividades docentes en línea como computadoras, paquetería 
office, bibliotecas digitales, red de internet en sus domicilios o centros de 
trabajo, cámaras digitales para video conferencia, audífonos con micrófono, 
etc.  

• Asegurarse que todos los alumnos matriculados cuenten con los medios 
necesarios para tomar las clases de manera virtual y de no ser así, 
proporcionar espacios públicos y seguros en zonas estratégicas para que 
puedan acudir a tomar sus clases donde encuentren los elementos 
tecnológicos para ello. 

• Crear estrategias de evaluación para asegurarse que los resultados de las 
pruebas sean fehacientes y concuerden con los conocimientos adquiridos 
por los alumnos. 

• Establecer campañas para concientizar a los padres de familia que la 
educación es un elemento esencial en la crianza de sus hijos, y es un rubro 
que no pueden dejar sin cobertura para darle un buen futuro a sus hijos aun 
a pesar de las dificultades que una pandemia pone delante. 

• Incentivar campañas de fortalecimiento psicológico para evitar esa apatía 
que reyna en muchos alumnos y profesores que viven en un ciclo de falta 
de interés de aprender o de impartir clases, para encontrar los motivos de 
esa circunstancia, como por ejemplo problemas en el seno familiar, falta de 
recursos económicos, depresión y cualquier otra circunstancia externa que 
impida mostrar o prestar interés en la adquisición o impartición de 
conocimientos. 
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Selección del método de animación sociocultural: para la intervención social 
Covidmetraje el corto desde casa, por alumnos de la DAEA 

 
Rocío López Martínez 

 
 
RESUMEN 

El docente seleccionó el método de animación sociocultural para la asignatura 
Estrategia multimedia social, dicha materia es obligatoria para los estudiantes de la 
Licenciatura en Comunicación de la UJAT y es indispensable para su formación 
profesional porque implica la participación consciente de elementos humanos y 
realiza una intervención social, para que sea efectivo, analiza las diversas 
problemáticas sociales, culturales, educativas y de salud, además exige la 
aplicación de conocimientos previos para el manejo de lenguajes audiovisuales y 
aplicarlos de manera creativa. Por lo tanto, la metodología de animación 
sociocultural, bajo el eje de la expresión Video-mediática consistió en realizar una 
producción, reproducción, transformación y composición a través del video que 
permitiera impulsar cambios en la sociedad, con respecto a la problemática de salud 
COVID-19 que necesitaba comprenderse y tomar medidas de acción, enmarcados 
en el método de animar, motivar y promover aspectos positivos que impulsará a la 
sociedad a cumplir metas, lograr objetivos y reflexionar para el cambio. De esta 
manera se presentó el diseño y aplicación de la estrategia llamada: Covidmetraje: 
El corto hecho en casa. Aquí se dará a conocer el proceso y los resultados de la 
intervención 

 
 
PALABRAS CLAVES  

Comunicación, información, intervención social, animación sociocultural 

 
 
INTRODUCCIÓN 

Se inició un ciclo escolar en agosto 2020 febrero 2021 con enormes desafíos a raíz 
de la pandemia del COVID-19 y de acuerdo al extraordinario en la edición número 
177 del periódico oficial de Tabasco, (López, 2020) nos posesionaba en el cuarto 
lugar de casos confirmados y en octavo lugar en defunciones, se reportaban 
alrededor de 674 positivos y se decretaba continuar con las medidas de higiene y 
seguridad sanitaria, pues nos encontrábamos en semáforo rojo, las cifras eran altas, 
y con ese panorama, pasábamos de la educación presencial a la educación a 
distancia. 

La institución educativa apostaba a que los profesores podrían saber comunicar 
pedagógicamente los materiales y recursos académicos, las herramientas digitales 
y que sino todos, la gran mayoría contaría con la conectividad, al final, se tenía que 
cumplir con las obligaciones laborales, académicas, sin provocarles angustia ni 
estrés, pero, muchas veces el problema fue, que no contarán con las herramientas 
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tecnológicas adecuadas para el desarrollo de su trabajo, aun así se atendió aquellos 
que no pudieron sumarse a la dinámica digital. 

La asignatura Estrategia multimedia social contemplaba obligatoriamente propiciar 
al estudiante, conocimientos necesarios para ser un agente activo en los procesos 
de comunicación, utilizando de manera efectiva los medios de comunicación, 
proponiendo estrategias para la participación social. Es decir, una intervención 
social que estuviera diseñada con el uso de los medios, que impulsará a un 
segmento de la población tabasqueña a participar en una problemática en común, 
en este caso, el problema latente era de salud, por la pandemia que se vivía en el 
Estado. 

Por lo tanto, se tenía que planear, producir y ejecutar una intervención social, es 
decir, un conjunto de acciones destinadas a promover el desarrollo de una 
comunidad a través de la participación activa de ésta y en la transformación de su 
propia realidad. El programa de estudio manejaba la opción de la investigación 
acción y se cambió por la del método de animación sociocultural, que de igual forma 
proporcionaba las bases teóricas para participar en problemáticas que afectan a 
una comunidad y poner en practica los conocimientos adquiridos en el manejo de 
medios y conjugarlos con un fin y una estrategia. 

Además, la identificación de la problemática ya estaba determinada y se tenía un 
diagnóstico, sólo faltaba idear la intervención a través de una comunidad virtual por 
el contexto que se estaba viviendo y hacer participar al grupo en su propia realidad 
y cotidianidad y realizar un plan de medios, a su alcance. Así que tomando en cuenta 
la situación actual, se consideró la metodología de animación sociocultural para... 

• Fomentar la solidaridad, crear, buscar opciones, salir de lo monótono y lo 
cotidiano, sin descuidar las medidas del confinamiento 

• Recuperar nuestros valores importantes y significativos 

• Reflexionar y buscar mejoras a las situaciones difíciles que se vivían por la 
pandemia 

• Propiciar la convivencia entre las diferentes generaciones 

• Encontrar espacios de disfrute y aprovechamiento de las diferencias entre 
pares 

• Crear conciencia ciudadana 

• Promover la salud y espacios de recreación desde casa 

• Encontrar formas de organización de la sociedad civil 

 

Había la necesidad de preparar a los estudiantes en el manejo de sus emociones, 
quedarse en casa, y llevar sus estudios a través de medios electrónicos, además 
lidiar con sentimientos de aislamiento, frustración, aburrimiento, ansiedad o estrés; 
así que fue importante desarrollar habilidades socioemocionales que los ayudará a 
enfrentar con éxito su proyecto de intervención con la elaboración de video de poca 
duración o cortometraje y la metodología nos daba la oportunidad de aplicar un eje 
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de expresión video-mediática, el cual consistía en realizar una producción, 
reproducción, transformación y composición de una situación vivida en su entorno 
social cercano con respecto al tema de COVID-19 que pudieran grabar en video y 
que les permitiera impulsar cambios en la sociedad, tomando las medidas de 
seguridad e higiene con el registro de imágenes en casa. 

 
 
DESARROLLO 

Epistemológicamente se ha dicho que la metodología es un camino hacia algo, este 
camino se dirige a una intervención social, se establece en el proceso, por lo tanto, 
la metodología de animación sociocultural, es emergente, es decir que a partir de 
lineamientos generales va surgiendo y concretándose a medida que se realiza; debe 
ser participativa y dialogante, capaz de generar procesos en los que implique a la 
misma comunidad o personas. 

Una de las principales características es su flexibilidad y capacidad de adaptación, 
de esta manera ofrece caminos alternativos para su intervención, la misma gente 
aporta, expresa sus intereses, preocupaciones, capacidades y hasta sus 
limitaciones. 

Es así como Ander Egg, propone que la metodología de animación sociocultural es 
un conjunto de acciones realizadas, grupos o instituciones sobre una comunidad y 
en el marco de un territorio concreto, con el propósito principal de promover en sus 
miembros una actitud de participación activa en el proceso de su propio desarrollo 
tanto social como cultural. De esta manera, Pérez Pérez recoge su experiencia de 
este método en ámbitos de la educación superior y señala que Ander Egg define la 
animación sociocultural cuando se promueven y movilizan recursos humanos, 
mediante un proceso participativo que desenvuelve potencialidades latentes en los 
individuos, grupos y comunidades (Pérez, 2014). 

La UNESCO define la animación sociocultural como el conjunto de prácticas 
sociales que tienen como finalidad estimular la iniciativa y la participación de las 
comunidades en el proceso de su propio desarrollo y en la dinámica global de la 
vida sociopolítica en la que está integrada, según lo recopilado en (Herrera, 2007). 

El objetivo de la metodología es que genera un impacto en tres niveles, primero 
personal, porque involucra a cada una de las personas relacionadas en el proceso, 
por ejemplo facilita la comunicación y fomenta la transformación de conflictos e 
incluso da la oportunidad de intercambiar ideas y expresarse libremente; el segundo 
nivel es social porque es la transformación del grupo o comunidad hasta alcanzar la 
sociedad civil, por ejemplo anima a la participación en la vida del grupo y de la 
sociedad y por último el tercer nivel es cultural, porque se da una resignificación o 
reconstruye las identidades culturales, por ejemplo plantea la recuperación de la 
historia, los valores, prácticas y los elementos culturales que dan sentido y 
significado a los grupos sociales. 

Algo importante fue mencionar a los estudiantes que animar, significa dar vida, 
infundir vigor para recobrar el ánimo, dar aliento, estímulo, es decir, que se refiere 
al modo en que las personas, los grupos y las comunidades se construyen así 
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mismos y se buscaba que el proyecto de intervención fuera de lo más responsable 
y activo posible. Por lo tanto, el lenguaje expresivo que se podía aprovechar, 
sabiendo de la situación por la pandemia y las medidas de seguridad e higiene, 
tendría que ser la expresión video-mediática, según el manual para la animación 
sociocultura (Colectivo para una Educación Intercultural Chiapas, 2010) la cual se 
define como los modos de expresión a través de una cámara fotográfica, video o 
cine para producir, reproducir, transformar y buscar la composición de imágenes.  

Su relevancia radica en el tratamiento de las imágenes, es decir, implica un proceso 
de interpretación, expresión y creación; además hoy en día cualquier joven dispone 
de un teléfono celular e instala diversas aplicaciones para grabar y editar imágenes 
en movimiento; además era una oportunidad para poner en práctica conocimientos, 
para hacer audiovisuales de calidad con un teléfono ya que existen todo tipo de 
aplicaciones para editar, animar, hacer música, realidad aumentada o efectos 
especiales, todo usando el móvil. 

Desde el 2004, comienza una forma de producción audiovisual emergente y 
anecdótica, además junto con el YouTube en el 2005 se transforma el cine y la 
televisión, lo que hoy es un ecosistema complejo, de tal forma que la intervención 
social tuvo el nombre de Covidmetraje, porque tenía el objetivo de captar la realidad 
de su cotidianidad, la que se vivía en los meses de agosto-noviembre del 2020, un 
proyecto grabado desde casa con un teléfono inteligente. 

Cabe señalar que se dieron a conocer aspectos básicos sobre la producción 
audiovisual como las características de duración de un cortometraje, la 
intencionalidad que en este caso era documental y de creación, la primera sólo 
capta tal y como es la realidad vivida y se somete a análisis y en la segunda su 
objetivo es artístico, también se describieron los tipos de planos y los movimientos 
de cámara, la iluminación, los sonidos y el montaje, lenguajes indispensables para 
la creación de sus producciones audiovisuales. 

Para la realización, fue necesario establecer la idea, la sinopsis y la Escaleta de 
secuencias. Así que después de haber acordado el tema, lo primero que se tenía 
que hacer fue definir la idea, es decir, de qué se iba a tratar el video, así que este 
fue uno de los primeros retos para aplicar la metodología, pues todos tenían que 
llevar la intención de animar, motivar, destacar el espíritu positivo, aún en contextos 
de confinamiento por el COVID-19, en la primera revisión, no lograron vincular su 
idea con la metodología, se tuvo que volver a plantear la intención del método para 
que pudieran hasta en una tercera entrega hablar en tonos positivos.  

Un ejemplo fue el siguiente: 

Idea: Hablar sobre los conflictos que se generan en las familias por la constante   
convivencia de sus integrantes a causa de la cuarentena. 

Sinopsis: 

La cuarentena obliga a la familia X a estar encerrados en casa y convivir 
diariamente, más de lo que están acostumbrados, lo que resulta en una serie de 
eventos no tan afortunados. 

Modificación, respetando la metodología de animación sociocultural 
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Idea: Cuando el amor es más fuerte, que la rutina de la convivencia familiar 

Sinopsis: La cuarentena por COVID-19 obliga a la familia X a permanecer 
encerrados, en la convivencia diaria surgen eventos no tan afortunados, por las 
travesuras de algunos integrantes, pero el amor y el deseo de no enfermarse y 
cuidarse mutuamente es más fuerte. 

De esta manera, el docente fue responsable de fungir como el Director de la calidad 
desde el punto de vista artístico y narrativo, y que la idea estuviera muy vinculada 
con el objetivo de la metodología, se revisó el tipo de interpretación de los actores, 
el ritmo, los colores, las escenas y por supuesto en las correcciones de la escaleta 
de secuencias y la planeación, la post producción y publicación estuvo a cargo de 
los estudiantes, que por cierto su mayoría llevó con éxito; en la edición hubieron dos 
equipos de trabajo que decidieron realizar sus grabaciones con la técnica de 
animación stop motion es decir, imágenes fijas que se colocan juntas de forma que 
al reproducirlas todas a gran velocidad, proporcionó una gran sensación de 
movimiento esta fue A la muerte háblele de usted (Garduza, 2021) y Among Us Esta 
entre nosotros (Tolentino, 2021)  En total se entregaron 9 cortometrajes y sólo dos 
no cumplieron con el objetivo, por una falta de vinculación con la metodología y 
además uno no presentó una narrativa clara. 

 

Tabla 1 Presentación de los CovidMetraje 
 

Título  Productor Fuente 

Sobremesa Ángel Iván 
González 
Gerónimo 

https://youtu.be/EEcXXkt2bx0 

 

Complejidad Alexis 
González 
Trujillo 

https://www.youtube.com/watch?v=0yHZ1uWQiWA 

 

Crisis=oportunidad Ana Itzel de 
Dios 

httpps://cutt.ly/Tj13Z1c 

A la muerte háblele 
de usted 

Carlos 
Eduardo 
Garduza 

https://www.youtube.com/watch?v=k_zVeMtnpII 

 

La vida Salomón Ruíz httpps://cutt.ly/Tj13Z1c 

Esperanza Kenia Maritza 
Sánchez Brito 

https://www.youtube.com/watch?v=8xo5K7-Tt3I 

 

Among us (Esta entre 
nosotros) 

Diana 
Tolentino 

https://www.youtube.com/watch?v=PqsXLdpzrlE 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se apoyó a los estudiantes con la realización de una cortinilla de entrada y el 
logotipo de parte de un equipo universitario externo a la asignatura, llamados 

https://youtu.be/EEcXXkt2bx0
https://www.youtube.com/watch?v=0yHZ1uWQiWA
https://www.youtube.com/watch?v=k_zVeMtnpII
https://www.youtube.com/watch?v=8xo5K7-Tt3I
https://www.youtube.com/watch?v=PqsXLdpzrlE
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InadaptadosTV, también estudiantes de la universidad de la Licenciatura en 
Comunicación de la División de Educación y Artes. 

 

 

Ilustración 4 Logotipo CovidMetraje 
Fuente: InadaptadosTV 

 

La presentación de la intervención social se realizó el día 27 de enero del 2021 a 
través de la plataforma de Microsoft Teams, con 76 invitados conectados, los videos 
cortos se solicitaron en un formato de MP4 con resolución 1920X1080 y el evento 
se puede retransmitir con la siguiente identificación: 

Evento: CovidMETRAJE:::27/01/2021:::acceso:::httpps://cutt.ly/Tj13Z1c 

 
 
CONCLUSIÓN 

La comunicación social es un campo de estudio sociológico que se fundamenta en 
el lenguaje y explora especialmente aquello relacionado con la información, cómo 
es percibida, transmitida y entendida, además de su impacto, uso eficiente de los 
medios de comunicación y precisamente el eje de esta asignatura es usar 
efectivamente los medios de comunicación para la concientización social y 
desarrollar competencias en los siguientes aspectos: 

• Impulsar la participación comunitaria en la solución de problemáticas. 

• Participar activamente en equipos multidisciplinarios. 

• Jerarquizar problemáticas y determinar líneas de acción. 
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• Aprovechar recursos humanos, técnicos, económicos y cronológicos. 

• Propositivo, creativo, persuasivo. 

• Responsabilidad social, desarrollo de la empatía y la tolerancia. 

• Convivencia social. 

La comunicación entonces, entendida como interlocución humana o diálogo social, 
es necesaria para lograr el ciclo que nos lleva desde la información hacia la 
construcción del conocimiento, la toma de decisiones y la acción social. 

 
 
PROPUESTAS 

Hay que garantizar la vinculación de los procesos locales con los procesos 
nacionales y mundiales para el reconocimiento de las propuestas teóricas y 
prácticas, así como las experiencias que se viven desde la cotidianidad. Por otra 
parte, es necesario reconocer cuál debe ser el papel de la información pública para 
el fortalecimiento de la ciudadanía. De esta manera se favorecen los procesos para 
la intervención social para generar participación ciudadana y estrategias de 
comunicación que estimulen acciones, su intervención activa en la elaboración de 
sus propuestas de desarrollo. 

La comunicación se refiere también a procesos de relacionamiento espiritual, 
psicológico e intelectual entre individuos que forman parte de una colectividad (una 
organización, una institución, una sociedad, una comunidad o grupo), y que buscan 
mediante el diálogo, alcanzar una conciencia común. Mientras que la información 
se basa principalmente en datos que se transmiten entre emisores y receptores, 
acompañados de elementos contextuales que tienen una intención. 
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RESUMEN  

Hoy en día la inserción laboral de las mujeres en áreas STEM (STEM, por sus siglas 
en inglés Science, Technology, Engineering, Mathematics) es muy baja en 
comparación con los hombres que estudian más en estás especialización. El 
objetivo de la investigación es analizar las estadísticas de mujeres universitarias en 
líneas STEM, con el fin de concientizar los campos de oportunidades qué existen 
para especializarse en estas. La investigación hace referente del porque no se opta 
por estudiar estas carreras como las creencias socioculturales y los estereotipos de 
género que han provocado que la elección sea mínima. La metodología aplicada es 
de tipo documental descriptiva, realizando el estudio de literaturas sobre STEM, 
logrando llegar a proponer programas que estimulen la elección y se active desde 
las primeras etapas de la educación para poder avanzar a pasos agigantados.   

 
 
PALABRAS CLAVE 

Carreras universitarias, orientación profesional, ciencia, competencias tecnológicas 

 
 
INTRODUCCIÓN 

El primer Día Internacional de la Mujer se celebró en 1911 y, desde entonces, el 
evento ha promovido la paridad de género, ha celebrado los logros de las mujeres, 
ha fomentado conciencia sobre la igualdad de las mujeres y también ha conseguido 
financiación para las iniciativas de las mujeres. La Asamblea General de las 
Naciones Unidas decidió proclamar el 11 de febrero como el Día Internacional de la 
Mujer y la Niña en la Ciencia. 

El término STEM es un acrónimo de los términos en inglés ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas. Esta es un área que continúa creciendo a medida que los 
graduados en estos campos tienen una gran demanda en el mercado laboral. Los 
campos STEM han sido tan populares en los últimos años que están comenzando 
a surgir algunos aspectos: como STEAM, donde la letra "A" significa artes, o 
ST2REAM, donde la letra "T2" significa enseñanza o educación temática 
(enseñanza). o guía de la materia, en inglés), una “R” para lectura y una “A” para 
arte. Sin embargo, la premisa sigue siendo la misma que es introducir a los 
estudiantes al pensamiento crítico, la resolución de problemas, la creatividad, la 
innovación, la investigación, la colaboración y el liderazgo (Delgado, 2019). 
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¿Por qué hay tan pocas mujeres en STEM? esta pregunta se explorará en el 
desarrollo de programas de investigación en ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemáticas (STEM). Por ejemplo, el estereotipo de que las mujeres no son buenas 
en matemáticas dificulta la elección de estas profesiones y se manifiesta en la falta 
de oportunidades para desarrollar estas habilidades. 

En esta investigación su objetivo es analizar una lista de estereotipos que propician 
no estudiar en áreas STEM, teniendo en cuenta que son fenómenos de amenaza. 
Asimismo, se mostrarán estadísticas de la participación de las mujeres y hombres 
en líneas STEM. Finalmente, se presentan propuestas y acciones para aumentar la 
participación de la mujer en estás especialidades. 

 
 
DESARROLLO 

Para el desarrollo de la investigación se utilizó la metodología aplicada documental 
descriptiva, se revisó la literatura referente al tema a desarrollar, consultando 
artículos, periódicos, anuarios, estudios actuales sobre las TIC y la agenda digital. 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ofrece información 
estadística respecto a las personas formadas en ciencias de la computación y 
tecnologías de la información y la comunicación. México cuenta con casi 976 mil 
personas formadas en las ciencias de la computación y las tecnologías de la 
información y la comunicación, de las cuales 68% son hombres y 32% son mujeres. 

En la figura 1 se puede apreciar los que pertenecen a la población económicamente 
activa (PEA) poco más de 760 mil personas (78%). De cada 100 de estos 
profesionistas que desarrollan una actividad económica, 72 son hombres y 28 
mujeres. 

 

 
Figura 1. Distribucional porcentual de mujeres y hombre en TIC 
Fuente: INEGI (2020) 
 

En comparación con los datos proporcionados por el Instituto Nacional de 
Estadística, esto muestra que, en tres años, la participación de las mujeres en este 
campo aumentó un 10%, que es un porcentaje pequeño, si tenemos en cuenta el 
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desafío de la representación de las mujeres para allanar el camino en trabajo e 
incluso más allá. en actividades relacionadas con la tecnología. 

Asimismo, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) cita que, en México, 
solo 3 de cada 10 profesionistas STEM son mujeres. Aunque entre 2012 y 2021 el 
número de mujeres profesionistas que estudiaron alguna carrera STEM aumentó 
42%, aún son minoría dentro de estas áreas y de los egresados en estas áreas, 
solo 12% son mujeres son empleadoras, apenas una por cada siete hombres, lo 
cual implica una barrera a su desarrollo profesional. 

Cuando se trata del mercado laboral, las mujeres que han estudiado carreras STEM 
tienden a ganar más y enfrentan una brecha salarial más baja: 18% en contraste 
con 22% para profesionales en otros campos. La brecha salarial STEM se explica, 
en parte, por el tipo de trabajo que elige cada género. Es más probable que las 
mujeres trabajen o enseñen en el aula, mientras que los hombres tienden a ocupar 
puestos en entornos industriales. 

Al igual que otras mujeres mexicanas, las científicas enfrentan barreras similares 
para ingresar, permanecer y crecer en el mercado laboral. Un síntoma de esto es la 
diferencia de 14 puntos porcentuales en las tasas de participación económica entre 
profesionales STEM (78%) y profesionales sin hijos (64%). A Continuación, la Figura 
2, muestra la brecha de género por área de estudios.  

 

 

Figura 2. Brecha salarial en áreas STEM. 
Fuente: (IMCO, 2022) 

 

Se puede señalar los indicadores de género que las mujeres que trabajan en la 
gestión de TI hoy representan solo una cuarta parte del número total de empleados. 
Cabe destacar que la participación de mujeres en puestos ejecutivos sigue siendo 
baja, alcanzando solo el 9% de las 109 organizaciones encuestadas; por esta razón, 
fue una medida exitosa que la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior y Tecnologías de la Información y Comunicación (ANUES-
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TIC) estableciera la iniciativa Mujeres de las TIC con el objetivo de resaltar el papel 
de la mujer en el sector de las TIC. 
 
Hernández (2021) menciona el caso de México, las cifras son desalentadoras: se 
realizó un análisis del anuario estadístico de la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) durante el ciclo 
escolar 2018-2019; en total se contabilizaron 1,476,323 jóvenes que estudiaban 
carreras STEM, de los cuales el 68 % eran hombres y el 32 % mujeres. Ahora bien, 
con relación al número de egresados en dicho ciclo escolar, consiguieron concluir 
un total de 215, 570 jóvenes, el 67 % fueron hombres y el 33 % mujeres. Por su 
parte, el Instituto Politécnico Nacional durante el ciclo escolar 2018 reportó cifras 
similares, es decir, en sus aulas se tiene una matrícula en educación superior de 
108, 296 estudiantes, de los cuales 69, 785 se encontraban inscritos a una carrera 
STEM; de estos, el 69 % son varones y el 31 % mujeres. 
 

Estereotipos 

Un estudio publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
descubrió que 35% de la población en el país cree que los hombres son más aptos 
para las profesiones científicas y tecnológicas que las mujeres. Es por ello que uno 
de los principales desafíos para las mujeres en México es lograr ser nosotras 
mismas en un mundo con carencias en temas de equidad e inclusión y, 
lamentablemente, aún muy influenciado por estereotipos (Ponce, 2021). 

Es importante recalcar que la baja representación de mujeres en el sector 
tecnológico tiene impactos de diferente grado en la sociedad en su conjunto. 
Primero, por su impacto negativo sobre las mujeres a nivel individual en términos 
de capacidad económica y liberación social. En este último caso, también perjudica 
a las organizaciones, tanto privadas como públicas, al ceder en su favor la 
diversidad de talentos; finalmente, impide el desarrollo económico y social de un 
territorio o de un país al fomentar esquemas que aumentan la desigualdad. 

El sexismo puede afectar negativamente a los estudiantes de educación superior, 
no solo a la hora de elegir y acceder a sus estudios, y en sus carreras después de 
la graduación, sino también durante sus estudios. La violencia contra las mujeres 
en el campus, como el acoso y la agresión sexual, es un problema acuciante que 
deben abordar tanto los responsables políticos como las instituciones de educación 
superior. Por ejemplo, en 2015, el 70 % de las estudiantes de la Universidad de El 
Cairo sufrieron acoso sexual. En Bangladesh, en 2013, el 76 % de las estudiantes 
de ocho universidades denunciaron incidentes de acoso sexual. En Australia, el 
6,9% de las estudiantes se enfrentaron a agresiones sexuales al menos una vez en 
2015 o 2016 (UNESCO, 2018 citado de IESALC p.43). 

Es por ello que uno de los principales desafíos para las mujeres en México es lograr 
ser nosotras mismas en un mundo con carencias en temas de equidad e inclusión 
y, lamentablemente, aún muy influenciado por estereotipos. El sexismo puede 
afectar negativamente a los estudiantes de educación superior, no solo a la hora de 
elegir y acceder a sus estudios, y en sus carreras después de la graduación, sino 
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también durante sus estudios. Así como la violencia contra las mujeres en el 
campus, como el acoso y la agresión sexual, es un problema acuciante que deben 
abordar tanto los responsables políticos como las instituciones de educación 
superior. 

 
 
CONCLUSIÓN 

Las mujeres han tenido más dificultades y han sido las más afectadas por el control 
que impone históricamente esta cultura, por lo que la participación de las mujeres 
le ha implicado superar rezagos e inhibiciones. Es por ello que las IES del país 
realizan esfuerzos para promover la inclusión y la equidad de género, los cuales se 
ven reflejados en sus planes de desarrollo institucional, en donde se puede observar 
cada vez más, la incorporación de elementos de inclusión, dignidad y perspectiva 
de género. 

Reducir la brecha de género STEM debe anticipar todos los factores sociales y 
culturales que rodean lo que significa ser mujer en los países de la región, porque 
solo así las nuevas mujeres latinoamericanas cambiarán su visión hacia un futuro 
inclusivo de desarrollo científico y tecnológico para la región. 

 
 
PROPUESTAS 

Para incrementar la participación de mujeres en estos sectores, es necesario 
intervenir desde los primeros años de escuela para que más de ellas tengan el 
deseo y las capacidades para optar por carreras STEM. Para ello, se propone:  

• Añadir enfoque de género en los contenidos de ciencia y tecnología en los 
programas de educación básica. Por ejemplo, hacer énfasis en la historia 
de científicas destacadas o pláticas con mujeres que trabajan en dichos 
sectores. 

• Implementar programas de orientación vocacional desde secundaria para 
que estudiantes tomen decisiones sobre su educación superior más 
informadas y basadas en datos. En ellos se pueden incluir mentorías y 
actividades que rompan con los estereotipos.  

• Desarrollar las capacidades de los gobiernos estatales y federal, 
instituciones de educación superior y centros de trabajo para recabar datos 
sobre STEM con perspectiva de género que sirvan para diseñar acciones 
más precisas. 

• Promover la vocación en las familias para que alienten sus aptitudes.  

• Reducir la brecha de género, necesita enfocarse en potenciar la variable de 
conocimiento en disciplinas de STEM en el sistema educativo y universitario 
e implicar la incorporación de las mujeres en espacios laborales 
relacionados con estas áreas del conocimiento. 
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RESUMEN 

La nueva realidad educativa y la actual contingencia de salud han traído consigo 
una gran variedad de cambios que han representado para los docentes un 
importante reto pues estos se ven en la urgente necesidad de organizar y planear 
procesos de enseñanza en distintas modalidades, como la educación virtual y/o a 
distancia, realidad en la que este se encuentra inmerso hoy en día, es decir, se ha 
dado a la tarea de aplicar y adaptar los planes de estudio a nuevos modelos de 
enseñanza aprendizaje para facilitar sus conocimientos a los alumnos y una de esas 
modalidades es la implementación del modelo híbrido. Este interesante modelo de 
enseñanza permite el acceso eficiente al conocimiento enlazando la educación a 
distancia y la educación presencial, para que el proceso de enseñanza aprendizaje 
sea más llevadero, práctico y funcional de allí que su aplicación se considere como 
una de las más viables, esto gracias a las herramientas tecnológicas didácticas 
presentes en la nueva normalidad que han venido a revolucionar el contexto 
educativo pero que también han venido a resarcir primero, el hecho de que el 
alumno continúe con su formación educativa y segundo, los problemas de ausencia 
de estos en las escuelas, que con motivo de la pandemia se han presentado así 
pues el propósito de este modelo es que el alumno pueda continuar estudiando a 
través de su uso y aplicación apoyado en la tecnología desde cualquier lugar sin 
poner en riesgo su integridad física ni la de sus familiares. 

 
 

PALABRAS CLAVE 

Nueva normalidad, tecnología, retos, educación virtual, modelo de enseñanza 
híbrido 

 
 

INTRODUCCIÓN 

La nueva normalidad ha traído consigo un sin número de complicaciones al 
individuo en los distintos contextos en los que este se ve inmerso,  y el campo 
educativo no es la excepción, este campo ha sido fuertemente castigado en el 
quehacer del proceso de la enseñanza-aprendizaje, afectando no solo a los 
alumnos en relación al aprendizaje sino también a los profesores en lo concerniente 
a sus prácticas docentes, lo que ha traído como consecuencia que los profesores 
se den a la tarea de buscar e implementar nuevas formas de enseñanza, a partir de 
la llegada de nuevas tendencias educativas como lo son las modalidades de 
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enseñanza de hoy en día que a partir de la pandemia se han generado. El presente 
trabajo de investigación tiene como propósito dar a conocer uno de los nuevos 
procesos de enseñanza aprendizaje a los que el docente ha tenido que recurrir con 
la intención de continuar con estos procesos que los alumnos continúen con su 
formación profesional, en este caso nos referimos al modelo híbrido de enseñanza. 

 
 

DESARROLLO 

El modelo híbrido de enseñanza es uno de los modelos que ha venido a revolucionar 
el contexto educativo tradicional por un modelo educativo apoyado en la tecnología, 
apoyado en la era de lo digital y lo virtual que mantiene al mundo cada vez más 
interconectado, una era que ha venido para quedarse y que nos está orillando a ver 
las cosas desde otro panorama en distintos contextos: en el personal, en el 
profesional, en el laboral, en el cultural y en muchos más, en el que las 
comunicaciones a la orden del día van transformando al individuo, de esta forma se 
tiene que, de acuerdo a los ambientes híbridos de aprendizaje combinan instrucción 
cara a cara con instrucción mediada por las tecnologías de información y la 
comunicación, es decir, la educación híbrida combina las clases presenciales y las 
clases a distancia dando flexibilidad a un mejor aprovechamiento de los espacios 
físicos, permitiendo a los alumnos ser autónomos, facilitándose a sí mismos el 
proceso de aprendizaje y coadyuvando a que sean responsables de su propio 
progreso académico como sujetos activos que indagan e investigan para adquirir 
información (Gómez, L. 2010, p. 1-9). 

Este modelo refiere también a la combinación del ambiente presencial con 
contenidos teóricos guiados por el profesor, con el ambiente en línea, promoviendo 
el aprendizaje teórico por descubrimiento, discutiendo lo explorado en clase pues 
esta experiencia se basa en la conformación de grupos de trabajo, grupos para 
proyectos, salas pequeñas, los grupos de discusión, entre otros tipos de interacción, 
además de que de manera sincrónica se planifican actividades como encuestas, 
discusiones, aplicaciones de formulares de preguntas y respuestas y debates, 
permitiendo así que cada grupo viva experiencias diferentes pero muy 
enriquecedoras para los alumnos por un lado, y por otro de forma asincrónica se 
planifique y se organice material digital didáctico que permita involucrar a los 
alumnos a la clase a través de distintos medios. 

A pesar de que este modelo aparece entonces como un medio de oportunidad para 
que docentes y alumnos puedan continuar con el proceso de enseñanza 
aprendizaje a partir del uso de la tecnología, no se omite destacar que esta nueva 
dirección del proceso inculcada al desarrollo de las competencias profesionales de 
la educación superior hacia una formación mucho más práctica y efectiva, ha de 
requerir de una capacitación docente para el desarrollo de estrategias educativas 
así como para la adquisición de herramientas y habilidades que permitan la 
interacción y el intercambio de experiencias entre profesionales, como parte de un 
trabajo colaborativo que consienta el desarrollo de cualidades productivas de 
innovación docente, hecho que hoy en día representa un reto y un desafío para el 
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docente ya que este desafortunadamente no se encuentra lo suficientemente 
preparado para ello. 

En la actualidad capacitar a los docentes para que se adapten a nuevos modelos 
de enseñanza basados en la tecnología, representa todo un reto y un desafío ya 
que no es nada fácil hacerlos desistir de modelos tradicionalistas basados en una 
comodidad que se ha venido practicando por muchos años atrás, por lo que para 
transformar el perfil docente de los profesores hacia un nuevo ambiente de 
conocimientos basados en un modelo híbrido, requerirá de la búsqueda de nuevas 
metodologías y estrategias de planeación de modelos pedagógicos que concuerden 
con lo que hoy en día los alumnos requieran en su proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

Adaptarse al uso e implementación del modelo híbrido como parte de una nueva 
metodología de aprendizaje es todo un reto para los profesores ya que será 
necesario considerar en un primer momento los cambios de ambientes, escenarios, 
y roles de cada uno de los actores del proceso de enseñanza aprendizaje aunado 
todo esto al desarrollo de capacidades, pues el modelo híbrido contribuye a que 
tanto profesores como alumnos acomoden sus formas de comunicación, se 
apropien y dominen el nuevo entorno para que se produzca el aprendizaje, la 
construcción personal del conocimiento y la realidad del conocimiento compartido 
(Marín, 2012). 

El modelo híbrido es un reto para el profesor debido a que requiere de la aplicación 
de metodologías distintas a aquellas que se usan en  el contexto educativo 
tradicional centrado en el profesor, hoy en día lo que el modelo híbrido requiere es 
centrar el contexto educativo en el alumno apoyado con el profesor como guía y 
facilitador de la información y orientador de los procesos de aprendizajes, un modelo 
híbrido que coadyuve al desarrollo de competencias del alumno pero que sean 
propiciadas por el docente, por lo que será indispensable que este último esté 
realmente capacitado para ejercer esa labor y es allí en donde se presenta el 
desafío: estar preparado, y cómo hacerlo si el profesor desconoce las estrategias 
didácticas virtuales a emplear, cómo hacerlo si el profesor no ha pasado por 
procesos de capacitación de enseñanza virtual, cómo hacerlo cuando el profesor 
está renuente a estudiar y capacitarse pues muchas veces debido a su edad y a 
sus años de servicios en una institución en lo que menos está pensando es en 
estudiar de nuevo y capacitarse para estar actualizado. 

Aplicar la innovación en los procesos de enseñanza aprendizaje es un hecho de 
mucha dificultad para el profesor sobre todo cuando este no cuenta con las 
destrezas y habilidades requeridas para emplearla, cuando el docente no cuenta 
con los conocimientos ni la experiencia en el manejo de las tecnologías y mucho 
más complejo es aun cuando estos nuevos modelos de enseñanza como el modelo 
híbrido aparecen de la nada y sin capacitación ni estudio es necesario utilizarse 
como alternativa de emergencia, como sucedió en el contexto educativo a partir de 
la pandemia. 

Es importante mencionar que hoy en día tanto el profesor como el alumno deben 
reflexionar ante el hecho de que el modelo híbrido en la educación es un nuevo 
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entorno de aprendizaje, es un nuevo escenario que brinda la oportunidad de 
optimizar los recursos y de adquirir nuevos hábitos de adquirir conocimientos pues 
es importante trasmitir desde el primer día de la vuelta a clases, la idea de que 
estamos frente a una nueva escuela, y que trabajaremos en una nueva forma de 
aprender, que destaca cuatro aspectos centrales del desarrollo de competencias: 
preguntar para aprender, contar lo que aprendí, resolver un desafío y compartir con 
alegría (Gómez, M. 2021). 

Hoy en día los docentes deben aceptar los retos y adaptarse a nuevos ambientes y 
a nuevas modalidades de formación, adecuadas a las situaciones educativas que 
se presenten y hacer frente a los desafíos sobre todo en casos como estos en donde 
la intervención de la tecnología es ya inevitable como lo es el modelo híbrido, es 
necesario que el profesor deje el rol tradicionalista de darle todo al alumno y aprenda 
a delegar responsabilidades a estos, que aprenda a confiar en que el alumno está 
listo para ser protagonista de su propia formación y adquisición del aprendizaje, es 
necesario que el profesor deje de ser quien dirija el proceso para darle cabida a la 
autonomía del alumno.  De esta manera la integración de la tecnología implica: 

i) usar transparentemente las tecnologías y recursos TIC. ii) usar las tecnologías para planificar 
estrategias para facilitar la construcción del aprender. iii) usar las tecnologías en el aula. iv) 
usar las tecnologías para apoyar las prácticas pedagógicas en el salón de clases. v) usar las 
tecnologías para aprender un contenido. vi) usar tecnologías para aprender un concepto, un 
proceso, un contenido, en una disciplina específica. El desafío es entonces, encontrar la clave 
para unir ambos contextos, el tecnológico y el pedagógico, que permitan a los docentes 
aprovechar en la práctica las nuevas capacidades tecnológicas, para mejorar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje y con ello ir definiendo en forma más clara el rol que juegan las 
tecnologías de la información y comunicación en el contexto de la actual docencia universitaria 
(Sánchez, 2003, p. 20-23). 

 
 

CONCLUSIÓN 

El contexto educativo está hoy en día en un proceso de cambios, transformación y 
adaptación a las necesidades actuales que demanda la globalización ante una 
nueva sociedad que solicita imperiosamente que terminen los actos tradicionalistas 
en las escuelas, hoy ya no se puede regresar al pasado, hoy ya no se puede 
continuar enseñando con material didáctico antiguo, hoy es necesaria la 
implementación emergente de las tecnologías de la comunicación si lo que se quiere 
es estar a la vanguardia, si lo que se pretende es ir a la par de nuevos procesos de 
aprendizajes a través de nuevos escenarios de enseñanza. 

Hoy en día el modelo educativo híbrido se presenta como una oportunidad para que 
los profesores enfrenten los nuevos desafíos de la educación, dejen de ser 
considerados como la única fuente de conocimiento y se atrevan a modificar, 
transformar y renovar sus métodos y prácticas pedagógicas para que las dirijan a 
trabajar con nuevos modelos de aprendizaje como lo es el modelo híbrido si lo que 
desea con un nuevo rol ser partícipe del proceso de aprendizaje de las futuras 
generaciones el cual demanda un nuevo escenario escolar, nuevas metodologías y 
un docente renovado en sus prácticas, así como un alumno autónomo y 
responsable, protagonista de su propio proceso de aprendizaje. 
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PROPUESTAS 

Ante la búsqueda de profesionistas educativos renovados y transformados en su 
práctica docente, así como de alumnos participantes activos de su propio quehacer 
escolar, para un mejor aprovechamiento del modelo híbrido se propone que: 

• El docente deje atrás sus prácticas tradicionalistas en donde solo él conoce 
y domina la información. 

• El docente se olvide de ser la única fuente proveedora de conocimientos. 

• El docente se capacite para que pueda ser individuo activo, transformador 
e innovador de los procesos educativos. 

• El docente conozca y aplique las habilidades y destrezas adecuadas para 
implementarlas en el modelo híbrido. 

• El docente se prepare profesionalmente a través de procesos de 
capacitación que le permitan organizar y planear los mejores métodos de 
enseñanza aprendizaje en el plano virtual. 

 

Por su parte se propone también que: 

• El alumno deje atrás la idea de que debe recibir todo de la mano del 
profesor. 

• El alumno sea integrante activo de su propio crecimiento profesional. 

• El alumno tome el rol de ser gestor y promotor de su propio conocimiento. 

• El alumno aproveche el conocimiento que tiene del uso de la tecnología 
para aplicarla en su proceso de aprendizaje. 

• El alumno se permita a si mismo la implementación del modelo híbrido como 
parte de la tecnología. 
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RESUMEN 

La práctica docente en general, así como la enseñanza de las ciencias en particular, 
recae más en el varón que en la mujer; es esta, parte de la histórica inequidad de 
roles bien conocida. Sin embargo, las mujeres han ido ganando terreno y han 
logrado ser también protagonistas en la enseñanza de las áreas duras y de las 
matemáticas en particular. Esta incursión ha permitido la construcción de una 
relación de equidad, sustentada en el respeto, solidaridad y ayuda mutua. Partiendo 
de una retrospectiva histórica, el presente trabajo muestra la relación de inequidad 
que hombres y mujeres poseen respecto a las matemáticas y la responsabilidad 
que el profesorado tiene en su construcción, hasta plantear la necesidad de llevar a 
cabo acciones concretas que permitan fortalecer la equidad de género en la práctica 
de la enseñanza de las matemáticas. 

 
 
PALABRAS CLAVE 

Feminismo, género, matemáticas, masculino, enseñanza 

 
 
INTRODUCCIÓN 

La igualdad de oportunidades en la educación ha sido un principio medular en el 
pensamiento democrático y de justicia en las sociedades capitalistas. El avance en 
técnicas de medición de los logros educativos y otros conceptos, como coeficiente 
intelectual y aptitud, y la aparición de metodologías para el análisis de sus 
determinantes ha sido un importante impulso al desarrollo de investigaciones que 
han mostrado las discrepancias sociales en el aspecto educativo (Cervini, 2002). 

Toríz (2004) indica que el tema de relaciones de género y matemáticas ha sido de 
gran interés entre la comunidad académica y ha permitido una amplia literatura 
sobre los patrones de desempeño de hombres y mujeres en matemáticas; destaca, 
además que la mayoría de dichas investigaciones se han realizado en países como 
Inglaterra, Estados Unidos y Australia, mientras que en países de habla hispana 
apenas empieza a discutirse. 

El presente trabajo pretende mostrar aspectos relacionados con género y 
matemáticas, resultado de una revisión de investigaciones en dichas áreas y 
algunas propuestas en la enseñanza de las matemáticas y de crear conciencia 
sobre la necesidad de realizar un cambio orientado por principio de igualdad. 
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DESARROLLO 

Gonzales-Pienda (2006), indica que en las últimas décadas ha existido un notable 
crecimiento en los estudios de género que analizan la situación de las mujeres en 
el área de las matemáticas. ¿Diferencia entre hombres y mujeres frente a las 
matemáticas? ¿Qué factores culturales, biológicos, psicológicos? Influyen en las 
diferencias. 

La ciencia se ha estructurado desde un modelo masculino que ha causado que a 
las mujeres se les haya excluido de esta, lo que trajo como consecuencia una 
generalización de la idea de que ellas no son aptas para el conocimiento científico. 
Esto se ha usado como evidencia para explicar la menor tendencia de estas hacia 
las matemáticas, explicado muchas veces por razones biológicas, otras por razones 
ambientales y otras por miedo. 

Desde la perspectiva de desigualdad de género respecto a las matemáticas, la 
estructura del contexto y estructura educativa también ha jugado un papel muy 
importante. Subirats (1994), menciona que en el currículo escolar se ha juzgado 
como importante para la vida materias como matemáticas, historia o lenguaje y se 
han menospreciado actividades como preparar comida, cuidar niños, arreglar la 
casa, actividades típicamente realizadas por mujeres. 

Subirats indica también, que con frecuencia los docentes mismos realizan una 
diferenciación entre los alumnos, señalando que ellas están dadas para el lenguaje 
y los varones para las matemáticas. Estos juicios emitidos por el cuerpo docente 
son influenciados por los estereotipos de género socialmente dominantes que 
también han interiorizado y que inconscientemente ayudan a reproducir. 

Bayer (2004) menciona que, aunque el número de mujeres que se Doctoran en 
matemáticas y que después ejercen la docencia e investigación ha crecido, su 
presencia en centros de investigación internacionales, en conferencias plenarias, 
comités científicos de congresos y comités editoriales de Revistas de investigación, 
todavía es reducida.  

Perdomo (2009) señala que estudiosas del tema de género y matemática defienden 
la necesidad de desarrollar una educación igualitaria enfocada en una transmisión 
de valores alternativos que no muestren dicha disciplina como un conjunto de 
conocimiento “cerrado” y completo. 

En México, en 1935 se oferta la Licenciatura en Matemáticas por la UNAM. 

En 1940 estudiaban matemáticas un mayor número de mujeres que de hombres (16 
y 5 respectivamente). 

En 1944 se empezó a ver un decreciente número de mujeres y creciente de 
hombres. 

Entre 1940 y 1948 las mujeres representaban en promedio el 34% de la matrícula 
en Matemáticas. 

En un cuestionario abierto realizado por Internet, aplicado a 45 mujeres, que 
desarrollan investigación de primer nivel. De estas respondieron 18, de las cuales 
17 tienen grado de Doctor y 1 de Maestría. El 61.1% cursó estudios en el extranjero 



 

 

240 

y el resto en México. Estas laboran en áreas de matemáticas de la UNAM, IPN, 
Centro de Investigación Matemática de Guanajuato y Departamento Matemáticas 
(UNAM-I). El 77.8 por ciento nace en el DF, el resto en otros Estados. Tienen en 
promedio 1.4 hijos. 

 
 
CONCLUSIÓN 

En nuestro país, como en cualquier parte del mundo, la actividad matemática es 
tipificada más para el dominio de los varones. Aunque en las últimas décadas, el 
número de mujeres jóvenes ha tenido un repunte importante, también es cierto que 
conforme asciende el nivel disminuye el número de féminas en este campo. 

Es característico que las mujeres que incursionan en dicho campo y que están 
laborando en instituciones de primer nivel, en general provienen de familias con alta 
escolaridad, generalmente cursaron sus estudios básicos en escuelas privadas y 
presumen de haber tenido buenos profesores en el área de las matemáticas. 

Mejorar la enseñanza de las matemáticas en educación básica, por medio de la 
actualización magisterial, es un aspecto crítico para incrementar la cantidad de los 
y las estudiantes que se decidan a estudiar la disciplina, incorporando estrategias 
educativas que se han probado para que más niñas se interesen por las 
matemáticas. 

En su vida profesional los datos revelan una tendencia mayor de las matemáticas a 
permanecer solteras o en unión libre que el resto de la población. Muchas de ellas 
refieren discriminación laboral y falta de reconocimiento profesional. 

Las mujeres que ocupan cargos de poder manifiestan sentirse culpables por la salud 
o comportamiento o rendimiento escolar de sus hijos/as. 

En tanto se continúe enseñando a niñas y mujeres que su función principal es el 
cuidado de otros, no se interesaran en el estudio de algo abstracto y tal vez nada 
vinculado con las áreas duras. 

 
 
PROPUESTAS 

Entre las propuestas al respecto enumero: 

• Organizar eventos relacionados con niñas y mujeres vinculadas con la 
ciencia, como los que se realizan en el Día Internacional de la Mujer y la 
Niña en la Ciencia, que permiten a través de conferencias y pláticas motivar 
la incursión de ellas en las áreas duras. 

• Erradicar los estereotipos de género por área de conocimiento, 
principalmente en ciencias matemáticas, debería ser una política educativa 
en todos los niveles de la educación formal.  

• Concientizar al profesorado, en virtud que la actual transmisión del 
conocimiento de matemáticas no contribuye a quitar los estereotipos de que 
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esta asignatura es conocimiento para varones. Hay que ayudar al 
profesorado a corregir esta tarea.  

• Llevar acciones que permitan modificar la identidad matemática del 
estudiantado y su percepción de aprendiz ante dicha disciplina, se motive 
el ingreso equitativo de hombres y de mujeres a las distintas carreras que 
han sido asociadas predominantemente femeninas o masculinas, y se 
permita tanto a hombres como a mujeres valorar las diferencias para 
construir relaciones fundamentadas en el respeto, la solidaridad y la ayuda 
mutua. 
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RESUMEN 

Desde tiempos remotos la integración y la participación de la mujer ha sido una de 
las luchas más largas y defendidas. Esto debido a la gran desigualdad de género 
que se implanto a partir de la asignación de roles entre los varones y las niñas. Esta 
diferencia creo una brecha larga y discriminante hacia la mujer, haciendo que su 
participación perdiera más credibilidad ante la sociedad. Actualmente las mujeres 
han ganado participación en la diversidad cultural y profesional, más, sin embargo, 
aun enfrentan retos y obstáculos que las motivan a seguir siendo luchadoras de la 
desigualdad. Este trabajo de investigación tiene como objetivo mostrar la 
participación de las mujeres en la educación superior, su influencia hacia las nuevas 
generaciones y su naturalidad de liderazgo a través de los aspectos: su importancia, 
presencia y los retos y obstáculos que enfrentan. Demostrando que las mujeres, 
más que un género, son inspiración de liderazgo en la educación “superior”. 

 
 
PALABRAS CLAVE 

Mujeres, liderazgo, educación superior, inspiración 

 
 
INTRODUCCIÓN 

Desde tiempos remotos la integración y la participación de la mujer ha sido una de 
las luchas más largas y defendidas. Esto debido a la gran desigualdad de género 
que se implanto a partir de la asignación de roles entre los varones y las niñas. Esta 
diferencia creo una brecha larga y discriminante hacia la mujer, haciendo que su 
participación perdiera más credibilidad ante la sociedad. 

La participación de los hombres en las ciencias fue objeto de deseo y anhelo para 
las mujeres, ya que solo se limitaban a las actividades domésticas, perdiendo así 
su derecho a la educación. No es hasta el siglo XIX, que un grupo de mujeres se 
manifiestan y alzan su voz para exigir derecho a la integración y práctica de las 
ciencias, así como su derecho para poder ejercerlas. 

La integración de las mujeres en la educación superior no ha sido sencilla, debido 
a la gran cantidad de prejuicios, y las brechas que rompen las mujeres con el 
ejemplo, la determinación y el liderazgo. Sobre todo, la gran influencia que ejercen 
las mujeres hacia las nuevas generaciones. Actualmente las mujeres han ganado 
participación en la diversidad cultural y profesional, más, sin embargo, aun enfrentan 
retos y obstáculos que las motivan a seguir siendo luchadoras de la desigualdad. 
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Este trabajo de investigación tiene como objetivo mostrar los dominios y la 
participación de las mujeres en la educación superior, su influencia a las nuevas 
generaciones y su naturalidad de liderazgo a través de dos aspectos, su 
importancia, presencia y, los retos y obstáculos que enfrentan. Demostrando que 
las mujeres, más que un género, son inspiración de liderazgo en la educación 
superior. 

 
 
DESARROLLO 

La mujer y la educación superior en dos aspectos. Una de las formas para 
transformar la desigualdad que presentan las mujeres es a través de su integración 
a las actividades de la educación, especialmente en la educación superior. Es una 
realidad que el estado o nivel educativo de las mujeres está relacionado a su 
participación en la sociedad, es decir, dependiendo de su estado de vida o nivel 
educativo, es el nivel de oportunidades que las mujeres tienen para ser reconocidas. 
De Gómez-Figueroa (2021), afirma que es la educación uno de los medios para 
lograr la integración de la mujer en el proceso de desarrollo, en plena igualdad con 
el hombre y la eliminación de la discriminación por motivos de sexo. Dicho proceso 
hace referencia al desarrollo de un país y de otras partes del mundo. 

La integración de la mujer en la educación superior se puede determinar en dos 
aspectos, desde un punto de vista como universitarias y como profesionales. 

• Mujeres universitarias: Año tras año un sin número de mujeres se 
postulan a universidades con el fin de desarrollarse como profesionales y 
de adquirir un mejor estilo de vida. Afortunadamente el acceso a las 
universidades ya no es un impedimento, dado que las leyes se han 
reformado para otorgar el derecho a la educación tanto a hombres como 
mujeres. 

• Mujeres profesionales en las universidades: En este aspecto, se 
describe la participación de la mujer como directivas, docentes o servidoras 
públicas. Aunque la brecha de oportunidades o de predominancia de las 
mujeres en las universidades sigue siendo parte de la lucha. Las mujeres 
siguen desarrollándose para ser mejores líderes en la educación. 

 

La importancia del liderazgo en la educación. Hoy en día se habla con frecuencia 
sobre el liderazgo, al grado de convertirse en una característica indispensable tanto 
en corporaciones como en las personas; y se ha manifestado principalmente en las 
mujeres por la búsqueda de la igualdad. 

La participación de las mujeres en la educación superior ha hecho que desarrollen 
un liderazgo educativo. Cuando se habla de liderazgo educativo se hace referencia 
a los modelos o enfoques de gestión de las instituciones educativas. Es importante 
estudiar el liderazgo educativo porque, sin duda, tiene un efecto tanto en el proceso 
como en los resultados de aprendizaje de los estudiantes. El liderazgo en general 
es un estilo que todos ejercemos en la vida. Para el caso de la escuela, es la forma 
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como se organizan las diversas capacidades escolares para lograr el aprendizaje 
de los estudiantes (Arévalo-González, 2002). 

De acuerdo a (Manzanilla, 2021). Existen varias características que definen qué es 
liderazgo educativo, pero las más significativas son: 

• Crea conciencia sobre propósitos realmente justos. 

• Hace que sus líderes se preocupen por trabajar en mejoras que beneficien 
a todos. 

• Involucra a padres y tutores en el proceso educativo de sus hijos. 

• Cree en la educación en la escuela, pero también en el hogar. 

• Promueve valores como la autoconfianza y la autogestión de emociones. 

• Apuesta por las innovaciones en el sistema educativo. 

• Implementa no uno, sino varios métodos de educación. 

• Entiende que no todas las personas aprenden de la misma manera ni bajo 
los mismos métodos. 

• No se queda con la enseñanza tradicional, en su lugar, busca la disrupción 
e innovación. 

• Fomenta valores como la responsabilidad, la solidaridad y el respeto. 

• Forma líderes con un amplio sentido de la moralidad. 

• Enseña la importancia de trabajar en equipo. 

• Apoya el trabajo colaborativo. 

• Prepara a las personas a afrontar los cambios drásticos de manera eficaz y 
asertivamente. 

• Crea consciencia sobre el cuidado del medio ambiente. 

• Hace de sus líderes, personas sensibles y preocupadas por su entorno. 

• Ayuda a desarrollar perspectiva sobre todos los posibles escenarios de un 
problema. 

• Es de gran utilidad en departamentos de recursos humanos. 

• Desarrolla en quienes lo ejercen, una alta capacidad de evaluación. 

• Promueve el pensamiento positivo, independientemente de las 
circunstancias. 

 

Aunque el liderazgo sea ejercido tanto por hombres como mujeres, la importancia 
del liderazgo que tienen las mujeres en las instituciones de educación superior se 
basa en la participación que tienen en el proceso y el aprendizaje de los jóvenes 
universitarios, y su capacidad de liderazgo transformacional natural. 
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Garza-Ruiz (2017) presenta que, los líderes transformacionales se caracterizan por 
fomentar la participación y el desarrollo de la persona, comparten el poder y la 
información y motivan a los demás para que hagan más de lo que pensaban que 
era posible hacer. El liderazgo transformacional está compuesto por las 
dimensiones carisma, inspiración, estimulación intelectual, consideración 
individualizada (Bass, 1998). 

 

La presencia de las mujeres en la educación superior nacional e internacional. 
No solo se manifiesta a nivel nacional sino además a nivel internacional. 

La presencia de las mujeres a nivel nacional de acuerdo al comunicado de prensa 
(INEGI, 2020): Los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
(ENOE), al cuarto trimestre de 2019, revelan que en México un total de 1.7 millones 
de personas de 15 y más años están ocupadas como docentes en todos los niveles 
del Sistema Educativo Nacional. De ellas, 14% (232 mil) son docentes de 
enseñanza de nivel superior, como se muestra en la gráfica 1. 

 

 

Gráfica 1. Distribución porcentual de población ocupada como docentes de enseñanza 
superior por grupos de edad, 2019 
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE. Cuarto trimestre de 2019 

 

Los hombres representan el 53% del total de personas ocupadas como docentes 
de enseñanza superior, en tanto que la proporción de mujeres es de 47 por ciento, 
como se muestra en la gráfica 2. 
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Gráfica 2. Distribución porcentual de la población ocupada como docente de enseñanza 
superior por grupos de edad, según sexo 2019 
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE. Cuarto trimestre de 2019 

 

A nivel nacional las mujeres participan en proporciones casi similares entre los 
hombres, como lo muestra la gráfica 3. 

 

 

Gráfica 3. Distribución porcentual de la población ocupada como docente de enseñanza 
superior por nivel de escolaridad según sexo 2019 
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE. Cuarto trimestre de 2019 
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La presencia de las mujeres a nivel internacional de acuerdo al comunicado 
(UNESCO, 2021), como lo muestra la gráfica 4. 

 

Gráfica 4. El avance hacia la paridad de género ha sido desigual entre regiones y niveles de 
educación. 
Fuente: UNESCO (2020) 

 

El siguiente gráfico evidencia que, a diferencia de lo que ocurre en la educación 
primaria y secundaria, la paridad en la educación superior es la excepción y no la 
regla en la mayoría de los países, ya que muchos han pasado de una 
sobrerrepresentación de hombres a una sobrerrepresentación de mujeres. También 
muestra que un número considerable de países sigue teniendo menos de 80 
mujeres por cada 100 hombres en la educación superior, aunque esta cifra ha 
disminuido desde 1995, como se muestra en la gráfica 5. 

 

 

Gráfica 5. Un mayor número de países ha avanzado hacia la paridad de género en la educación 
básica, pero resta mucho por hacer en la educación secundaria y la educación superior 
Fuente: UNESCO (2020) 
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En general, el número de estudiantes universitarias en todo el mundo ha superado 
al de los hombres desde 2002. Los datos del Instituto de Estadística de la UNESCO 
(IEU) señalan que, entre 2000 y 2018, la tasa bruta de matriculación (TBM) en la 
enseñanza superior en el caso de los hombres aumentó del 19 % al 36 %, mientras 
que en el caso de las mujeres se incrementó del 19 % al 41 %. Por lo tanto, las 
mujeres han sido las principales beneficiarias del rápido aumento de la matriculación 
en la educación superior, y constituyen así la mayoría de los estudiantes 
universitarios en todas las regiones, excepto en el África Subsahariana (UNESCO 
IESALC, 2020a). 

De acuerdo a los avances estadísticos se espera que no solo incremente el nivel de 
mujeres matriculadas, sino además, el número de profesionistas integradas a la 
educación superior. 

Retos y obstáculos de las mujeres. Las mujeres han logrado ser predominantes 
en las educaciones básicas, y se les ha considerado como pilares de la educación, 
más, sin embargo, su participación en las universidades sigue siendo inferior a la 
de los hombres. Esto implica que las mujeres aun deberán enfrentar retos y 
obstáculos por la desigualdad. Entre ellas están: 

• La discriminación. 

• El prejuicio. 

• Violencia doméstica. 

• Violencia de género. 

• Acoso y Hostigamiento. 

• La dificultad que representan las labores domésticas en el desarrollo 
profesional. 

• La doble exigencia con el fin de alcanzar las mismas oportunidades que el 
hombre. 

• División sexual del trabajo. 

• La desigual horizontal, que consiste en la “creación de campos y disciplinas 
enfocadas en la participación de los hombres”. 

• La desigualdad vertical, que consiste en la poca accesibilidad al ascenso 
como directivas, nombramientos y su participación en la toma de 
decisiones. 

 

De acuerdo a la revista Milenio, (Buquet-Corleto, 2021) investigadora del centro de 
investigaciones de la UNAM, indicó que el 64 por ciento de las mujeres estudiantes 
percibe discriminación y 50 por ciento manifestó vivir acoso y hostigamiento, siendo 
las estudiantes de licenciatura quienes más viven violencia de género. Además, 
incluso las mujeres con título o grado superior siguen presentando obstáculos para 
su desarrollo profesional. 
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Dominios de liderazgo en la educación. Si hablamos desde un aspecto 
demográfico la presencia de las mujeres es menor y el dominio de la presencia 
masculina es mayor, mas, sin embargo, en términos de ámbitos educativos las 
mujeres destacan frente a los hombres, y son consideradas como sus dominios. 
Dominios que presenta el Ministerio de Educación y Formación Profesional (2020): 

En el acceso a la universidad, ellas superan a los chicos. Las mujeres también 
superan a los hombres a la hora de acceder a la universidad. La tasa bruta de 
población que ha aprobado la selectividad en España para el curso 2017-2018, era 
del 60,2 % en el caso de las mujeres, frente al 42,3 % de los hombres. 

1. En la universidad, más mujeres que hombres estudian y se titulan. Hay más 
mujeres que hombres matriculadas en estudios universitarios: las chicas 
son mayoría porque representan el 55,2 % del alumnado en las 
universidades, mientras que ellos suponen solo el 45 %. 

2. La formación permanente, mayor entre las mujeres. El 11,5 % de las 
personas de 25 a 64 años que continúan formándose son mujeres, mientras 
que el 9,5 % son hombres. 

 

Otros dominios son: 

1. La creación de la ONU mujeres, encargada de “amparar la igualdad y los 
derechos de la mujer en todo el mundo”. 

2. Las leyes se han reformado para brindarles protección y derecho a nivel 
nacional. 

3. Las jóvenes universitarias han obtenido el derecho a estudiar carreras 
predominadas por hombres como lo eran la física, las matemáticas, 
ingeniería, etc. Y han mostrado habilidad para desempeñarlas de igual 
forma. 

 

Más que un género, una inspiración de liderazgo. La determinación y el liderazgo 
transformacional que desarrollan muchas mujeres demuestran que no solo 
representan a un género, sino, además, han sido fuente de inspiración para 
hombres y mujeres. Como muestra de ello, se presentan a continuación las 
siguientes cinco opiniones de quienes inspiran a los alumnos universitarios en las 
ciencias económicos administrativas. 

1. Alumna de contaduría: “La persona que me inspira día a día a concluir mis 
estudios es mi madre, gracias a ella y a los valores que me instruyó desde 
pequeña logré mi objetivo principal, terminar mi Licenciatura. Me siento 
contenta que hoy en día hay muchas mujeres que sacan adelante a sus 
hijos. De igual manera soy mamá y estoy luchando día a día por el futuro 
que quiero darle a mi hija”. 

2. Alumna de administración: “A pesar de los prejuicios y el machismo en mi 
familia, nunca me he dado por vencida. Mi inspiración para no rendirme ha 
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sido en gran parte por los consejos de mi madre, tías, profesores y 
profesoras. Mi objetivo es ser la primera profesionista de mi familia”. 

3. Alumno de contaduría: “La razón por la cual escogí la carrera de contaduría 
pública, fue porque cuando era pequeño mi tía estaba estudiando 
administración de empresas, por lo cual me empezó a llamar la atención 
todo aquello que tuviera relación con cuentas. Hoy en día, gracias a ella he 
salido adelante profesionalmente y económicamente”. 

4. Alumna de administración: “Una de las personas que me inspiro a estudiar 
fue mi madre, ella es maestra y la admiro por como a pesar de venir de una 
familia que tenía bastantes carencias logró salir adelante a base de esfuerzo 
y dedicación, a pesar de todo ha conseguido sus objetivos y metas. Ella 
nunca tuvo mucho pero siempre tuvo las ganas de superarse, de salir 
adelante y lo logró”. 

5. Alumna de contaduría: “Estoy cursando la carrera de Lic. en contaduría 
pública. Mi inspiración para estudiar fue la gran desigualdad que existe, en 
cómo percibe la sociedad el desarrollo profesional entre hombre y mujeres, 
por lo que me gustaría contribuir desarrollándome como profesionista sin 
importar mi género y a la vez, tener las mismas oportunidades”. 

 
 
CONCLUSIÓN 

Aunque estadísticamente la matriculación de las mujeres a las Instituciones de 
Educación Superior va en aumento, el hecho de que logren terminarla y que puedan 
integrarse sigue siendo preocupante. A pesar de eso, las mujeres siguen 
demostrando la habilidad de lucha que tienen para sobresalir entre la desigualdad 
en la que viven y convirtiéndola en fuente de inspiración. 

Es un hecho que tanto las mujeres como los hombres actúan de manera distinta, 
por lo tanto, la forma de liderar también. La habilidad de liderazgo de las mujeres no 
radica en la cantidad en la que predominan cierto sector o nivel, si no, en su gran 
capacidad para transformar el caos en oportunidades, incentivar los cambios, la 
participación y el desarrollo; sobre todo la motivación que generan a otros. Es por 
eso que la mujer, más que un género, es inspiración de liderazgo en la educación 
superior. 

 
 

PROPUESTAS 

Para que las mujeres sigan siendo fuentes de inspiración a pesar de las diferencias 
de género, se propone que dominen los cinco tipos de liderazgo educativo que 
desarrollan el proceso y el aprendizaje de los jóvenes universitarios, presentados 
en el cuadro 1. 
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Cuadro 1: Los cinco tipos de liderazgo educativo que desarrollan el proceso y el aprendizaje 
de los jóvenes universitarios 
 

1. Liderazgo de responsabilidad  

• Se toman decisiones correctas que beneficien el futuro. Muy importante 
para el desarrollo y aprendizaje de los jóvenes universitarios. 

2. Liderazgo de distribución  

• Enseña que la responsabilidad no es solo individual. El trabajo en equipo 
desde diferentes aspectos de la vida es una ventaja de desarrollo.   

3. Liderazgo transformacional  

• Es capaz de influir cambios que permitan la innovación, evolución y 
adaptación de los procesos educativos.   

4. Liderazgo del servicio  

• Impulsa el compañerismo, el respeto, los valores y la igualdad de género. 

5. Liderazgo de autoridad  

• Otorga motivación a los jóvenes universitarios y visión futurista. Tiene la 
habilidad de saber autoridad para alcanzar los objetivos esperados.  

Fuente: Elaboración propia de acuerdo al concepto de liderazgo educativo. 

 
 
BIBLIOGRAFÍA 

Arévalo-González, I. M. (2002). Liderazgo educativo . Compartirpalabramaestra. 
Recuperado el 21 de Enero de 2022, de 
https://www.compartirpalabramaestra.org/especiales-tematicos/liderazgo-
educativo#:~:text=Cuando%20se%20habla%20de%20liderazgo,de%20apre
ndizaje%20de%20los%20estudiantes. 

Buquet-Corleto, A. (8 de Marzo de 2021). Las mujeres enfrentan más obstáculos en 
el ámbito educativo. Milenio. Recuperado el 21 de Enero de 2022, de 
https://www.milenio.com/politica/comunidad/mujeres-enfrentan-obstaculos-
ambito-educativo-buquet 

De Gómez-Figueroa, L. J. (2021). La mujer en la educación superior en México. 
Anuies.mx. Recuperado el 20 de Enero de 2022, de 
http://publicaciones.anuies.mx/pdfs/revista/Revista21_S1A1ES.pdf 

Garza-Ruiz, B. A. (2017). Congreso Nacional de Investigación Educativa. 
Recuperado el 21 de Enero de 2022, de 
https://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v14/doc/2555.pdf 

INEGI. (2 de OCTUBRE de 2020). Estadísticas a propósito del día mundial de los 
docentes (enseñanza superior). INEGI. Obtenido de 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2020/DOCSU
P_Nal20.pdf 

Manzanilla, V. H. (2021). Liderazgo Educativo. LiderazgoHoy. Recuperado el 21 de 
Enero de 2022, de https://www.liderazgohoy.com/liderazgo-educativo/ 



 

 

252 

Ministerio de Educación y Formación Profesional. (5 de Marzo de 2020). Mujeres en 
la educación: aspectos en los que superan a los hombres. Educawed. 
Recuperado el 22 de Enero de 2022, de 
https://www.educaweb.com/noticia/2020/03/03/mujeres-educacion-
aspectos-superan-hombres-19107/ 

UNESCO. (8 de Marzo de 2021). Mujeres en la educación superior: ¿la 
ventajafemenina ha puesto fin a las desigualdades de género? IESALC. 
Recuperado el 22 de Enero de 2022, de https://www.iesalc.unesco.org/wp-
content/uploads/2021/03/Las-mujeres-en-la-educacio%CC%81n-
superior_12-03-21.pdf 

 

  



 

 

253 

Liderazgo educativo y cambio organizacional 
 

Krystell Paola González Gutiérrez 
Elizabeth Carmona Díaz 

Alejandra Rosaldo Rocha 
 
 
RESUMEN 

El liderazgo es un proceso que se basa en la influencia de un líder sobre un grupo 
social. En el entorno académico son los líderes educativos quiénes cumplen con la 
gestión necesaria para que toda la comunidad educativa cuente con los recursos 
necesarios para cumplir su rol, y se comprometan con la calidad y mejora continua. 
Las instituciones educativas son organizaciones que deben adaptarse a los cambios 
internos y externos para garantizar su pertinencia. Es en este fenómeno que el 
liderazgo educativo cobra suma importancia por lo que quienes lo ejercen deben 
contar con características que les permitan asegurar el buen funcionamiento de su 
institución. El cambio en una organización es un proceso complejo pues requiere la 
participación y compromiso de todos los miembros de la misma; además este 
proceso de adaptación altera la dinámica de las labores por lo que es necesaria la 
existencia de una figura preparada para liderar esta transformación. El objetivo del 
trabajo consiste en argumentar como el liderazgo educativo se convierte en una 
herramienta que ayuda a que las instituciones educativas transiten de una forma 
más favorable las diferentes etapas del cambio organizacional, alcanzado la visión 
propuesta por las autoridades administrativas y dando una respuesta oportuna a las 
necesidades del interior y exterior de la organización. 

 
 
PALABRAS CLAVE 

Liderazgo, cambio organizacional, gestión del cambio, instituciones educativas, 
universidad 

 
 

INTRODUCCIÓN 

El liderazgo es considerado un elemento significativo para las personas y 
organizaciones; muchas son las teorías, escuelas y enfoques que han tratado de 
explicar este fenómeno desde diferentes perspectivas.  

Botero (2018), en su revisión teórica expone como el concepto de liderazgo puede 
considerarse desde dos vertientes, la primera refiere a la psicología social en la que 
se propone al liderazgo como la capacidad de influencia sobre otras personas; y la 
segunda vertiente lo ubica dentro de las ciencias administrativas y supone al 
liderazgo como la fuerza que permite mover a todos los miembros de la organización 
hacia un propósito común.  



 

 

254 

Si bien es cierto que los temas de liderazgo han sido de interés en el ámbito 
empresarial, existen estudios como el realizado por Navarro-Corona (2016), quién 
traslada este concepto al campo de la investigación educativa, logrando concluir 
que el liderazgo debe entenderse como un fenómeno social y no como un rasgo 
individual.  

Otros autores han estudiado la relación existente entre el liderazgo y cambio 
organizacional; y gracias a los esfuerzos de investigadores y académicos se puede 
llevar este binomio al contexto de las organizaciones educativas. 

 

…es necesario abrir las puertas a nuevas formas de hacer trabajo académico y administrativo; 
no debe caerse en la apatía, los cambios deben tener una lógica que ha de permear su 
aplicación en todas las áreas que la integran y quien debe dar razón de ello es el líder; 
actitudes de coerción no son el medicamento para curar los males de antaño; debe existir un 
acercamiento más humano con los distintos espacios socioculturales que posibiliten generar 
aprendizajes significativos y cambios reales en la situación de vida de los estudiantes, 
docentes y administrativos. Se debe visionar una institución que fortalezca la relación con la 
sociedad, que mejore sus procesos de comunicación y que las decisiones más importantes 
involucren a todos sus integrantes (Ramón-Payró et al., 2019). 

 

Acorde con lo expuesto por de Vries (2005), el escenario de la universidad pública 
en México se ha caracterizado por un conjunto de cambios en búsqueda de la 
mejora. Haciendo frente a las luchas por poder político, para buscar la eficiencia y 
la eficacia administrativa. Y para lograr un cambio de raíz que impacte en los 
resultados el camino es la innovación. 

Atrás debe quedar, el estilo de liderazgo autoritario, basado en la obediencia de 
órdenes; y apostar por generar espacios para el cambio y la innovación. La 
comunidad universitaria no se puede limitar al cumplimiento, de forma mecánica, de 
sus tareas bajo la ley del mínimo esfuerzo (Guevara G. et al., 2021). 

García Rubiano (2011), describe cómo la gestión del cambio en las organizaciones 
es vital para poder atender las necesidades que surgen al interior y exterior; pues el 
cambio trastoca las estructuras, la cultura, la tecnología y el comportamiento de sus 
miembros. Y en este proceso transformativo la figura del líder cobra importancia, 
pues este personaje debe ser capaz de instrumentarlo. Haciendo frente a la 
resistencia y la incertidumbre, y que se magnifican si no se considera al factor 
humano dentro de esta gestión.  

De hecho, la falta de líderes o que estos tengan una conceptualización arcaica del 
liderazgo representa un factor de riesgo para que la gestión del cambio 
organizacional fracase.  

Las universidades públicas deben adoptar una visión que les permita modificar sus 
estructuras para dar respuesta a las exigencias actuales y adaptarse a los cambios 
del entorno.  

Dado que lo único constante es el cambio, éste debe ser considerado un proceso 
estratégico que permite la adaptación y el crecimiento de las organizaciones, 
permitiendo así su permanencia. El estilo directivo y la cultura organizacional influye 
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en este proceso; los directivos deben involucrarse de forma activa en la gestión del 
cambio y hacerla parte de las actividades de cada miembro de la organización. Lo 
anterior permitirá aprender y anticiparse a las variaciones del exterior y del interior 
(Rueda, A. et al., 2018).  

Cuando se hablar de liderazgo educativo, se debe considerar el fortalecimiento, no 
sólo de la parte académica; sino también de los mecanismos que fomenten la 
combinación de todos los recursos institucionales para cumplir con las expectativas 
depositadas en este tipo de organización (Álvarez B. et al., 2015).  

Es decir, el liderazgo educativo requiere ser asumido por una persona que busca el 
aprendizaje continuo, lo que le permite prever escenarios futuros y hacer frente a 
los desafíos actuales y por venir. El líder educativo es sensible a los elementos 
motivacionales y conoce las necesidades de los miembros de su organización. Se 
caracteriza por su flexibilidad, compromiso e inspira a los otros, abriendo el camino 
para un cambio radical y positivo (Semprún-Perich et al., 2007).  

Abad (2010) propone un Modelo de Liderazgo Educativo compuesto por tres 
grandes tipos de liderazgo que deben estar presentes en el escenario escolar: 

• Liderazgo Institucional, tiene como fin hacer coincidir las necesidades 
sociales con las de la comunidad escolar. Así como, asegurar que las 
condiciones de los centros educativos permitan la convivencia en un marco 
legal, estructural y de formación que coadyuve a la participación 
democrática y el reconocimiento de sus miembros. 

• Liderazgo Directivo, encargado de la toma de decisiones que permiten 
gestionar los conflictos que amenazan la convivencia.  

• Liderazgo Pedagógico, promueve la generación de redes de trabajo que 
impactan en la convivencia escolar, asegurando la participación de todos.   

 
 

DESARROLLO 

Es necesario que para entender el fenómeno del liderazgo educativo se retomen los 
trabajos de teóricos del campo administrativo. Una de estas propuestas, vigente 
hasta nuestros días es la de Rango Total de Comportamiento; según la cual existen 
distintas formas de clasificar los estilos de liderazgo.  

Bernard Bass y Bruce Avolio proponen un modelo en el que confluyen los estilos de 
liderazgo laissez faire, transaccional y transformacional; esta propuesta 
denominada Rango Total de Comportamiento precisa que en el líder transita dentro 
de este rango de conductas. Acorde con la teoría presentada por estos autores cada 
estilo de liderazgo se convierte en una dimensión que en conjunto general un 
liderazgo activo (Villacís A., 2019). 

Sin embargo, el liderazgo transformacional es el más valuado por los líderes 
educativos, pues su naturaleza los mueve hacia un camino de constante 
transformación, para él y para todos los miembros de la organización. El líder 
transformacional cambia la mentalidad propia y la de los demás, renueva la cultura 
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organizacional y las relaciones de los miembros, al interior y hacia el exterior de la 
organización (Vázquez A., 2013).  

El liderazgo transformacional, recoge cinco estilos que son fundamentales para que 
una organización afronte un proceso de cambio. Pastor (2018), describe cada uno 
de estos estilos: 

1. Pensamiento Sistémico, entendido como la capacidad de visualizar el todo. 
Considerando a la organización como un sistema abierto en el que se 
interrelacionan diversos elementos, y que deben ser conocidos en su 
complejidad para entender las causas y efectos; pensar antes de actuar. Es 
necesario tener un conocimiento del diseño de la organización, de sus piezas 
y cómo influyen en el sistema. 

2. Liderazgo Auténtico, sienta sus bases en la confianza y seguridad que 
generan en sus colaboradores, y que son necesarias para afrontar el riesgo 
y la incertidumbre. Para lograr ambas, se construyen relaciones honestas 
con los miembros de la organización. 

3. Liderazgo Inspiracional, es el motor motivacional que ayuda a que todos se 
comprometan con las nuevas directrices. Se debe mostrar a los 
colaboradores por qué deben cambiar, enfatizando el valor significativo de la 
nueva visión. 

4. Liderazgo Innovador, el cambio y la innovación permiten la generación de 
valor. El líder innovador es capaz de generar ideas disruptivas, pero sobre 
todo incentiva la creatividad de los colaboradores, aún si esto significa correr 
riesgos y cometer errores. 

5. Liderazgo Desarrollador, el líder coach identifica las conductas que deben 
ser cambiadas al interior de la organización, y proporciona a los 
colaboradores las herramientas que le permitan desarrollarse y adecuarse a 
la nueva realidad. El cambio se produce cuando cambia el comportamiento. 

 

Los líderes educativos, que afianzan su rol en el liderazgo transformacional, 
permean la visión a toda la organización; involucran y comprometen a cada uno de 
sus miembros. Logran esta participación potenciando las capacidades de todos, 
influyendo en sus comportamientos, pensamientos y creencias. Su orientación 
hacia las personas, facilita el proceso de cambio organizacional. Si bien este 
proceso implica planeación, asignación de recursos y le determinación de criterios 
de medición; la realidad es que el trabajo con las personas es un determinante para 
alcanzar los resultados (Humaran B. et al., 2014). 

Parra Loayza (2015), retoma la propuesta de Colvin y expone los cuatro elementos 
necesarios para lograr el cambio en la organización, desde la premisa del liderazgo 
transformacional. Estos cuatro elementos son: 
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1. Reconocimiento del cambio, gracias a un análisis de fortalezas y 
debilidad; así como a un ejercicio crítico y el análisis de indicadores de 
desempeño, el líder transformacional identifica las áreas de oportunidad y 
las socializa con los colaboradores. 

2. Gobierno de transición, el líder trabaja con la resistencia al cambio y los 
conflictos emocionales que el proceso desencadena, se asegura que el 
ambiente laboral no se vea afectado en la transformación. 

3. Creación de una nueva visión, consiste en lograr que todos los miembros 
compartan el nuevo propósito, y trabajen en conjunto para alcanzarlo. 

4. Institucionalización de los cambios, las redes que se tejen al interior de 
la organización resultan útiles para que el líder permee la nueva visión y los 
cambios. Las relaciones humanas con personas claves son la vía para 
transmitir la nueva visión. 

 
 

CONCLUSIÓN 

El liderazgo en las instituciones educativas necesita ser asumido considerando 
elementos del liderazgo transformacional. Cuando el líder educativo ejerce de forma 
consciente su liderazgo e inicia su trabajo de transformación consigo mismo sienta 
las bases necesarias para convertirse en un modelo de pensamiento y conducta 
que se permea a toda la organización.  

El liderazgo transformacional ayuda a generar los espacios necesarios para que 
todos los integrantes de una organización participen en la toma de decisiones y se 
comprometan con la misión, visión y objetivos institucionales.  

Además, el liderazgo transformacional promueve el cambio y lo gestiona prestando 
especial atención al factor humano, que desde su subjetividad se enfrenta a la 
resistencia y la incertidumbre. 

A su vez, el líder educativo que desarrolla un estilo transformacional fomenta en la 
cultura organizacional el dinamismo necesario para mover estructuras e ideas; el 
cambio se convierte en una oportunidad de mejora y no es percibido como una 
amenaza. 

En la realidad actual, no sobreviven las organizaciones más grandes o con más 
recursos; las organizaciones que salen avante a los retos son aquellas que se 
adaptan de forma pertinente y ágil a los cambios.  

Es decir, la gestión del cambio para el líder educativo es la herramienta clave para 
que la organización evolucione y se adapte a los cambios, pero siempre gestando 
esta transformación desde cada uno de sus colaboradores. Si los involucrados en 
el cambio entienden las razones por las cuáles deben cambiar, y ven en ellos una 
alineación a sus propios intereses se comprometerán para alcanzar la visión y 
objetivos de la organización. 
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PROPUESTAS 

Gestionar el cambio no es tarea de sencilla, se requiere que el proceso sea 
encabezado por un líder que geste desde el interior esta transformación, se 
recomiendan los siguientes elementos para que el liderazgo educativo se apuntale 
como piedra angular del cambio dentro una institución: 

• El líder debe comenzar por trabajar en sí mismo, fortalecer sus 
conocimientos y habilidades tanto disciplinares como sociales. Reconocer 
de forma consciente del papel que juega dentro de la organización y 
prepararse para ejecutarlo responsablemente. 

• Conocer las necesidades de los colaboradores para establecer 
mecanismos de motivación que les sean significativos. 

• Aperturar espacios de participación, dónde todos tengan la capacidad de 
proponer ideas creativas, innovadores y disruptivas. 

• Informarse de las tendencias en los ámbitos educativos, tecnológicos, 
sociales y económicos para vislumbrar posibles escenarios y preparase 
como organización para hacerles frente. 

• Promover estructuras flexibles y abiertas, capaces de responder y 
adaptarse a los cambios del entorno. 

• Conocer los diferentes modelos de gestión del cambio y evaluar acorde con 
las características organizacionales. 

• Nunca dejar de formar al talento humano, dotarlo de herramientas para 
hacer su trabajo de forma reflexiva. Empoderar a los colaboradores para 
que tengan la capacidad de tomar decisiones y resolver, convertirlos en 
líderes y desdibujar el papel de seguidores.  

• Sensibilizar a los integrantes que su participación en la organización 
repercute en clientes internos y externos. 
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RESUMEN 

Para lograr el desarrollo y la equidad, el empoderamiento se proyecta como 
herramienta que permitirá en este siglo XXI “mirar al mundo con ojos de mujer”, este 
proceso de empoderamiento es una ruta para lograr autonomía individual, estimular 
la resistencia, la organización colectiva y la protesta mediante la movilización. Por 
lo que los procesos de empoderamiento son para las mujeres un desafío a la 
ideología política o común que existe en el país, con miras a transformar las 
estructuras que refuerzan la discriminación de género y la desigualdad social, por 
lo tanto, se entiende como un proceso de superación de la desigualdad de género, 
en cuanto implican compromiso con el bien común y fortalecimiento de las 
competencias de la persona. El presente proyecto de investigación tuvo como 
objetivo analizar los factores que intervienen en el empoderamiento femenino en 
estudiantes de una IES del municipio de Emiliano Zapata, Tabasco. Fue de tipo 
cuantitativo con alcance correlaciones. Se aplicó un cuestionario validado por 
Casique (2017) el cual midió el empoderamiento y que fue adaptado para la 
presente investigación.  Los resultados permitieron conocer que la edad, los niveles 
educativos, así como el estado civil juegan un papel determinante en la creación del 
empoderamiento femenino, además de que funciona como el motivador necesario 
para que las estudiantes logren sus objetivos personales y profesionales 
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INTRODUCCIÓN 

Para lograr el desarrollo y la equidad, el empoderamiento se proyecta como 
herramienta que permitirá en este siglo XXI “mirar al mundo con ojos de mujer”, este 
proceso de empoderamiento es una ruta para lograr autonomía individual, estimular 
la resistencia, la organización colectiva y la protesta mediante la movilización. Por 
lo que los procesos de empoderamiento son para las mujeres un desafío a la 
ideología política o común que existe en el país, con miras a transformar las 
estructuras que refuerzan la discriminación de género y la desigualdad social, por 
lo tanto, se entiende como un proceso de superación de la desigualdad de género, 
en cuanto implican compromiso con el bien común y fortalecimiento de las 
competencias de la persona. Al respecto, el empoderamiento ha sido definido como 
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el proceso y los mecanismos mediante los cuales las personas, las organizaciones, 
y las comunidades ganan control sobre sus vidas (Silva y Martínez, 2007). 

El empoderamiento como tal, es un constructo que implica desarrollar las 
habilidades y capacidades. En años anteriores se ha estudiado mucho este 
fenómeno asociado más al género femenino, el cual a lo largo de la historia se ha 
considerado con uno de los sectores más débiles en cuestiones empresariales y 
relevantes a nivel social, uno de los pasos más importantes del empoderamiento en 
las mujeres es cuando adquieren agencia personal. Es decir, cuando actúan a su 
favor, esto implica una intervención significativa y útil en la construcción de algo 
nuevo (Padilla y Cruz, 2018), el trabajo femenino ha sido una de las líneas de 
investigación más estudiadas a partir de distintas disciplinas sociales. En economía 
se ha hecho visible la importancia del trabajo doméstico históricamente devaluado, 
la difícil compatibilidad entre el trabajo remunerado y la familia, la desigualdad vivida 
en el espacio productivo y el impacto de las posibilidades de empoderamiento de 
las mujeres a partir de participar en el trabajo productivo, con el apoyo de 
economistas feministas, estas luchas contra la discriminación y para el 
empoderamiento de la mujer han hecho avances muy significativos (Matthaei, 
2010). 

Debido a la importancia que hoy en día representa el papel de las mujeres no solo 
a nivel profesional si no en un sin número de aspectos, es necesario indagar qué 
tan empoderadas se encuentran en la actualidad el género femenino estudiantil, 
tomando en cuenta como factor primordial un enfoque en las licenciaturas e 
ingenierías de la Universidad Tecnológica del Usumacinta las cuales se encuentran 
en proceso de terminar.  

De esta manera, la pregunta de investigación fue analizar los factores que 
intervienen en el empoderamiento femenino en estudiantes de una IES del 
municipio de Emiliano Zapata, Tabasco. Lo anterior, también tiene sustento en los 
hallazgos realizados por  Silva et al., (2015); Erazo et al., (2014) los cuales predicen 
ciertos rasgos de comportamiento y de dirección en las sociedades. Un primer paso 
es la generación de estadísticas segregadas por sexo y con perspectiva de género 
al interior de las IES y en general de todo el sistema educativo, como premisa básica 
para la toma de decisiones. Es así que el empoderamiento femenino es un proceso 
multidimensional: implica diversos aspectos o componentes que si bien se 
interrelacionan entre sí, finalmente se definen y cambian de manera relativamente 
independiente, de tal forma que una mujer puede estar “empoderada” en varios 
aspectos de su vida, pero “desempoderada” en otros. El empoderamiento es una 
tarea clave para gestionar y liderar en las organizaciones de manera adecuada 
debido a que, tanto el conocimiento como las estrategias en la toma de decisiones 
tienen un efecto positivo en la buena gestión tal como lo menciona (Jiménez et al., 
2020). 
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DESARROLLO 

 

Empoderamiento femenino 

Chiavola et al. (2008) mencionan que el empoderamiento es definido como 
sustentación de la responsabilidad de algunas situaciones que se pudieran 
presentar, hace que los empleados se sientan confiados consigo mismos y en los 
demás, se sientan motivados, se interesen por la organización prestando para ello 
un servicio de calidad, se convierten en líderes transformadores de cambio de ideas 
innovadoras para lograr alcanzar los objetivos y metas de la organización, hablando 
en términos empresariales, algunas de las ventajas que mencionan estos autores 
son:  

• Mejora constantemente la calidad de trabajo. 

• Amplia las habilidades y tareas que se utilizan en el puesto.  

• Promueve la innovación y creatividad.  

• Se ejecutan tareas enteras en vez de llevar a cabo únicamente parte de 
ellas, es decir, procesos ejecutorios con criterio holístico. 

• Proporciona autonomía en las decisiones acerca del trabajo. 

 

En este mismo sentido, el empoderamiento surge para lograr el desarrollo y mayor 
equidad en el género femenino, es una ruta para lograr autonomía individual, 
estimular la resistencia, la organización colectiva y la protesta mediante la 
movilización. Por lo que para las mujeres implica un desafío a la ideología de 
desigualad que comúnmente existe, con miras a transformar las estructuras que 
refuerzan la discriminación de género y la desigualdad social. Por lo tanto, se 
entiende como un proceso de superación de la desigualdad de género donde 
pretende que las mujeres reconozcan que hay una ideología que legitima la 
dominación masculina y que entiendan que esta ideología perpetúa la 
discriminación. Si la subordinación ha sido vista por la ideología que se menciona 
con anterioridad como natural, es difícil que el cambio parta espontáneamente de la 
condición de subordinación, tal y como lo menciona el autor (Camberos, 2011). 

De acuerdo a los objetivos de esta investigación se le da un enfoque al 
empoderamiento de las mujeres en vinculación con la temática estudiantil en nivel 
superior, licenciaturas e ingenierías, que se ha vuelto una tendencia en los países 
en vías de desarrollo, debido a sus altas posibilidades de mejorar la economía de 
los destinos; sin embargo, su funcionamiento y permanencia depende de las buenas 
prácticas y aceptación de la población. De este modo y por lo anterior, los 
estereotipos de género y la discriminación hacen que las mujeres tiendan 
principalmente a realizar trabajos de carácter doméstico, (Escudero et al., 2017). 

Bajo esta óptica, Casique (2010), indica que el empoderamiento de las mujeres es 
un proceso deseable, y sin duda necesario, que contribuye claramente al bienestar 
individual y familiar, a la salud y al desarrollo social, este tema se refiere “tanto al 
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proceso, como al resultado a través del cual las mujeres ganan un mayor control 
sobre los recursos intelectuales y materiales, y desafían la ideología del patriarcado 
y la discriminación por género”. Este concepto no es un proceso lineal, sino que se 
experimenta de manera diferenciada y de alguna manera única por cada individuo, 
se define y desarrolla en función de la historia personal y del contexto de cada quien. 
En tal sentido, podemos plantear que el empoderamiento puede ocurrir por efectos 
de experiencias diversas, tales como procesos educativos, organizativos, laborales, 
etcétera. 

 

Teoría del empoderamiento 

Teoría del Empoderamiento “Zimmerman” 

Es una teoría en la que se plantea la necesidad de reconocer niveles, procesos y 
resultados del empoderamiento, funciona en muchos niveles, y distinguirlos es 
crítico, según su precursor Zimmerman (2000), en base a lo anterior menciona tres 
niveles, el individual, el organizacional y el comunitario, y en cada uno de ellos, dos 
aspectos que lo conforman, que son proceso y resultado. 

 

Nivel individual:  

La unidad analítica son los individuos, este nivel asume un rol acerca de la propia 
competencia, trabajo para ejercer el control y una visión del ambiente, dicho esto 
Zimmerman (2000), menciona que estos procesos de empoderamiento pueden ser 
llevados a cabo a través de la realización de actividades comunitarias, o 
aprendiendo nuevas habilidades. Explica que el procedimiento tiene un componente 
interno (detecta  el locus de control, de eficacia, e interés de ejercer control en los 
diferentes ámbitos), un aspecto que identifica el uso de las habilidades y de cómo 
estas afectan o favorecen su ambiente social, colaborando en diferentes medios, 
bajo esta óptica  Zimmerman (1995), alude al contexto  al mencionar la relevancia 
de las estructuras mediadoras, las cuales ofrecen la posibilidad de adquirir nuevos 
conocimientos, capacidades, poseer  una visión  de comunidad, poder y confianza. 
 
Según un estudio realizado por Martínez y Alonso (2021), las experiencias 
adquiridas en el entorno personal, en la formación y en el empleo, suponen un 
proceso de  transición hacia una visión real de un individuo en un ambiente 
específico, obteniendo así una mejor respuesta al tomar una decisión, de esta 
manera el rol de la agencia personal y el empoderamiento se torna cada vez más 
importante en el ámbito del desarrollo humano, y más que referirse, depende en sí 
al ambiente estructural, socioeconómico y sociocultural en el cual viven las personas 
y las capacidades que adquieren o desarrollan al desenvolverse en cierto medio 
(Pick et al., 2007), el empoderamiento en términos generales, ha sido comprendido 
como un proceso de toma del poder, favorece de la autonomía y compromiso ante 
diferentes escenarios socioculturales  (Castillo et al., 2019). 
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Nivel Organizacional:  

En el segundo nivel, se analiza  a la estructura organizacional, de modo que 
representa un todo, y el empoderamiento impone un proceso determinante en pro 
de conseguir los objetivos y metas, lo que da a entender que quizás de ahí mismo 
partan procesos de liderazgo compartido, procesos de capacitación de sus 
colaboradores para que tengan conocimiento de los objetivos de la organización, 
procesos de adquisición de herramientas que los hagan autómatas al tomar 
decisiones y que exista un  sistema para comunicación que funcione de manera  
eficaz, un sistema o manual de funciones y procesos de la empresa que se adecúe, 
según la capacidad de cada individuo, la creación de medios que generen o 
compartan información y recursos, un estilo de administración para el crecimiento 
organizacional (Silva y Martínez, 2007). 

 

Nivel Comunitario 

Es descrito por Zimmerman (2000) desde dos ángulos diferentes, tomando como 
perspectiva: una sociedad empoderadora y una sociedad empoderada. De acuerdo 
con el autor las sociedades empoderadoras manejan los recursos y los facilitan a 
todos los individuos, también disponen de centros de esparcimiento. El proceso de 
empoderamiento de una sociedad local incluye el empoderamiento de sus 
miembros, visualiza el alcance de sus metas y procesos de transformación total o 
parcial, se identifica en un sentido de pertenencia. Se enfoca principalmente en los 
objetivos y procesos de una sociedad que puede ser comunal. 

 

El empoderamiento en estudiantes universitarias  

Los cambios en las teorías del aprendizaje y los nuevos paradigmas en la 
construcción de saberes para el pleno desarrollo de futuros profesionales en las 
instituciones de educación superior, han adquirido un nuevo concepto de la práctica 
docente al tener conocimiento de un empoderamiento del estudiante, mismo que 
ahora puede generar un mejor aprendizaje con una relación más clara entre alumno-
profesor, optar por proponer ciertas actividades de los contenidos curriculares, las 
actividades extracurriculares e identificar a las instituciones educativas que mejor 
se adapten y ajusten a su proceso de formación, es así como lo menciona el autor 
Morales (2021). 

La determinación académica respecto a valores tales como control, toma de 
decisiones, eficacia, constituyen un factor decisivo para el desempeño académico 
óptimo en la universidad. En la actualidad, el empoderamiento en el nivel superior 
surge como un proceso que promueve el desarrollo de habilidades primordiales que 
favorecen a plenitud la autoeficacia (Tumino et al., 2020). 

En ese sentido Torres, (2009) afirma es el reconocimiento de su potencialidad y su 
sentido de poder como estudiante que lo ayudará y facilitará su desenvolvimiento 
académico o social con compromiso, lo cual lo responsabiliza ante las 
consecuencias de las decisiones y acciones que asuma en pro de su formación 
personal y profesional. 
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García et al., (2021) mencionan que en torno al proceso del empoderamiento 
femenino se puede distinguir que surge de la necesidad de una transformación 
social y desarrollo humano que se dirija hacia una visión igualitaria de género. 
Finalmente, se reconoce que desde el punto de vista personal y el entorno que lo 
rodea, son los elementos que determinan, en mayor medida, en el proceso de 
empoderamiento, por lo que, si se genera cambio en ambos entornos, se logrará un 
cambio sustancial que beneficiará a las mujeres. 

 

Metodología 

El presente proyecto de investigación fue de tipo cuantitativo con alcance 
correlacional (Hernández et al., 2014) el cual tuvo como objetivo analizar los 
factores que intervienen en el empoderamiento femenino en estudiantes de una IES 
del municipio de Emiliano Zapata, Tabasco en estudiantes de la Universidad 
Tecnológica del Usumacinta la cual se encuentra en el municipio de Emiliano 
Zapata. El diseño de estudio fue no experimental de tipo transeccional (Hernández 
et al., 2014) donde se suministró un cuestionario que midió el empoderamiento. Los 
resultados obtenidos de las encuestas fueron tratados aplicando la metodología 
estadística descriptiva e inferencial con la intención de encontrar las respuestas 
correspondientes al fenómeno de estudio. 

Los sujetos de estudio para esta investigación fueron las estudiantes de entre 18 y 
23 años de los niveles TSU y Licenciatura de la Universidad Tecnológica del 
Usumacinta la cual fue de 413. Con base a esta cantidad de matrícula, fue necesario 
realizar el cálculo de muestra población siendo de esta manera un total de 163 
estudiantes. 

Se aplicó el instrumento desarrollado por Casique (2006) el cual fue adaptado y 
validado previa aplicación final. Mencionado instrumento obtuvo índices de alfa de 
Cronbach entre 0.700 y 0.84 los cuales son aceptables para la certidumbre de la 
propia información obtenida. 

 

Tabla 1. Resultados de alfas de cronbach del instrumento: Empoderamiento 
 

Dimensión Alfa de cronbach 

Empoderamiento social  .894 
Autoestima .539 
Agencia .787 
Papeles asignados debido al 
genero  

.791 

Poder en la pareja .744 
Poder sexual .796 
Influencia como conducta .638 
Inspiración motivacional .794 
Estimulación intelectual .820 
Consideración individualizada  .739 

Fuente: Elaboración propia 
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Resultados 

Datos generales 

Los primeros resultados obtenidos corresponden a las características generales de 
los sujetos de estudios. A continuación, se muestra cada una de ellas. 

 

 
Figura 1. Estado civil 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 2. ¿Tienes hijos? 
Fuente: Elaboración propia 

 

La figura 2 expresa que el 96.91% de las mujeres estudiantes de TSU y licenciatura 
de la UTS no tiene hijos, mientras que el 3.09% si tienen. 
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Figura 3. Vive con sus padres 
Fuente: Elaboración propia 

 

Empoderamiento 

Con los datos obtenidos, a continuación, se muestran los resultados sobre el 
empoderamiento de las estudiantes en la Universidad Tecnológica del Usumacinta. 
Se tomó en cuenta el procedimiento Cacique (2017) el cual se basa en un análisis 
de diferencias entre las variables que integran al instrumento tomando en cuenta un 
rango de escalas en tres categorías de empoderamiento 

• Bajo (desde 0 a 33%)  

• Medio (33% a 66%) 

• Alto (67% a 100%) 

 

De esta forma, se muestran a través de análisis de tabulación cruzada los 
porcentajes de niveles del empoderamiento y su relación con las variables de datos 
generales del instrumento los cuales se muestran a continuación: 

 

Tabla 2. Empoderamiento y edad 

 
 

Edad 
 

 17 18 19 20 21 22 23 28 Total Significancia 
chi 

cuadrada 
Liderazgo  1.2% 34% 22.8% 19.8% 16% 4.9% 9.6% 0.6% 100% .427 

Fuente: De acuerdo con encuesta realizada 
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Conforme a los resultados obtenidos, en el caso del empoderamiento y la edad se 
observa que las estudiantes con las edades de 18 y 19 años son las más 
empoderadas al reportarse un 34% y 22.8% respectivamente, de esta manera el 
nivel de empoderamiento para las edades mencionadas es de bajo y medio 
respectivamente. Lo anterior, puede deberse a la motivación con la que inician 
cursando su formación académica además de que en cierta forma algunas de ellas 
provienen de otros lugares del estado y del país según su respuesta en las 
encuestas.   

Por otra parte, se compró la relación entre ambas variables y de esta manera se 
desarrolló la hipótesis siguiente: 

• H1: Existe asociación entre el empoderamiento y la edad 

• H0: No existe asociación entre el empoderamiento y la edad 

 

De esta forma, de acuerdo con el valor de chi cuadrada obtenida se rechaza la 
hipótesis nula, dando por hecho la asociación entre ambas variables. 

 

Tabla 3. Empoderamiento y cuatrimestre  
 

Cuatrimestres 

 1 2 4 7 10 Total Significancia 
chi cuadrada 

Liderazgo  50.6% 0.6% 17.9% 19.8% 11.1% 100% .510 
Fuente: Elaboración propia 

Sobre el empoderamiento y el cuatrimestre que se cursa, se denota que las 
estudiantes de primer cuatrimestre son las más empoderadas a diferencia de las de 
segundo y las de décimo. No obstante, se observa un crecimiento a partir del cuarto 
cuatrimestre. Los niveles de empoderamiento para los estudiantes que están en 
primer cuatrimestre son medios. 

Por otra parte, se comprobó la relación entre ambas variables y de esta manera se 
desarrolló la hipótesis siguiente: 

• H1: Existe asociación entre el empoderamiento y cuatrimestre 

• H0: No existe asociación entre el empoderamiento y cuatrimestre 

 

De esta forma, de acuerdo con el valor de chi cuadrada obtenida se rechaza la 
hipótesis nula, dando por hecho la asociación entre ambas variables. 
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Tabla 4. Empoderamiento y estado civil  
 

Estado civil 

 Casada Soltera Unión libre Total Significancia chi 
cuadrada 

Empoderamiento 1% 96.3% 3.1% 100% .543 
Fuente: Elaboración propia 

 

Como es lógico y se comprueba una vez más lo mencionado por las teorías del 
empoderamiento femenino, el hallazgo sobresale en las estudiantes que mantienen 
un estado civil de solteras al reportarse un 96.3% de los datos. Es así, que las 
mujeres se encuentran más motivadas y empoderadas al estar solteras a diferencia 
de quienes ya están casadas o en unión libre. Para el caso de este factor, el nivel 
de empoderamiento es Alto al tenerse un porcentaje de 96.3%. 

Por otra parte, se comprobó la relación entre ambas variables y de esta manera se 
desarrolló la hipótesis siguiente: 

• H1: Existe asociación entre el empoderamiento y el estado civil 

• H0: No existe asociación entre el empoderamiento y estado civil 

 

De esta forma, de acuerdo con el valor de chi cuadrada obtenida se rechaza la 
hipótesis nula, dando por hecho la asociación entre ambas variables. Es decir, el 
empoderamiento se presenta en un 54.3% en el estatus del estado civil de las 
estudiantes durante su formación y toma de decisiones. 

 

Tabla 5. Empoderamiento y vive con sus padres 
 

Vive con sus padres 

 Madre  Si No Total Significancia chi 
cuadrada 

Empoderamiento 0.6% 11.7% 87.7% 100% .000 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 6 se muestra que las estudiantes que no viven con sus padres son las 
que presentan mayor empoderamiento. Lo anterior, a razón de que se genera un 
ambiente de independencia y que también se puede relacionar con el aumento en 
la toma de decisiones, siendo uno de los resultados más interesantes de la presente 
investigación y que refuerza lo mencionado en la teoría del empoderamiento. Para 
este caso, el nivel de empoderamiento es Alto, por lo cual la independencia es un 
factor importante para el constructo en mención. 
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Por otra parte, se comprobó la relación entre ambas variables y de esta manera se 
desarrolló la hipótesis siguiente: 

• H1: Existe asociación entre el empoderamiento y vive con sus padres  

• H0: No existe asociación entre el empoderamiento y vive con sus padres 

 

De esta forma, de acuerdo al valor de chi cuadrada obtenida se rechaza la hipótesis 
nula, dando por hecho la asociación entre ambas variables. 

 

Tabla 6. Empoderamiento y carrera cursando 
 

Carrera Cursando 

 Protec
ción 
civil y 
emerg
encias   

Turis
mo 

TSU 
Desarr
ollo de 
negoci
os  

T.S.
U. 
Gastr
onom
ía 

T.S.U. 
Param
édico 

T.S.U. 
Turismo  

Tecnolo
gía de 
la 
informa
ción  

Total Significanci
a chi 
cuadrada 

Empoderamien
to 

12.3% 18.5
% 
47.5 

32.1% 6.2 19.1% 29% 1.2% 100
% 

.882 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Sobre como la carrera que se estudia influye en el desarrollo del empoderamiento, 
se obserba que quienes cursan la carrera de Desarrollo de negocios son quienes 
tienden a mostrar un nivel de empoderamiento en su persona (refiriendonos a las 
mujeres estudiantes), contrario a ello quienes estudian Gastronomía muestran un 
porcentaje de 6.2% el cual es bajo y que da pauta para futuras líneas de 
investigación para determinar los factores que influyen en este hallazgo. 

 

Tabla 7. Empoderamiento y tienes hijo 
 

¿Tiene hijos? 

 Si No Total Significancia chi 
cuadrada 

Empoderamiento 96.9% 3.1% 100% .045 

Fuente: Elaboración propia 

Cabe resaltar que uno de los factores importante en la vida de toda mujer es contar 
con la bendicion de un hijo o hija. De esta manera, la tabla 8 muestra que las 
estudiantes que cuentan con uno o más hijos se sienten empoderadas, dando a 
entender que el factor de tener un descendiente es motivo esencial para continuar 
adelante y lograr las metas y objetivos que se propongan. El nivel de 
empoderamiento con la asociación de la variable es de 96.9% siendo relativamente 
Alto. 
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Por otra parte, se comprobó la relación entre ambas variables y de esta manera se 
desarrolló la hipótesis siguiente: 

• H1: Existe asociación entre el empoderamiento y tener hijos  

• H0: No existe asociación entre el empoderamiento y tener hijos 

 

De esta forma, de acuerdo al valor de chi cuadrada obtenida se rechaza la hipótesis 
nula, dando por hecho la asociación entre ambas variables, tal como se ha 
mencionado en líneas posteriores.  

 

Tabla 8. Empoderamiento y tienen novio o esposo 
 

 
Tener novio o esposo 

 

 Concubino  Esposo No Novia Novio  Total Significancia 
chi 
cuadrada 

Empoderamiento 1.9% 1.9% 58% 1.2% 37% 100% .450 
Fuente: Elaboración propia 

 

En el caso del empoderamiento y su relacion la variable de tener novio o esposo, 
se reporta que el 58% menciona aquellas estudiantes que no tienen son las más 
empoderadas, mientras quienes mencionaron que sí corresponden al 37% y 1.2% 
respectivamente. En este ultimo valor, se aprecia la apertura de género lo cual es 
importante para la convivencia social y que debe de mostrarse respeto por dicha 
opinión. El nivel de empoderamiento para esta variable es Medio, al reportarse un 
valor del 58%. 

Por otra parte, se comprobó la relación entre ambas variables y de esta manera se 
desarrolló la hipótesis siguiente: 

• H1: Existe asociación entre el empoderamiento y tener novio o esposo  

• H0: No existe asociación entre el empoderamiento y tener novio o esposo 

 

De esta forma, de acuerdo con el valor de chi cuadrada obtenida se rechaza la 
hipótesis nula, dando por hecho la asociación entre ambas variables, tal como se 
ha mencionado en líneas posteriores. 
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Correlación entre dimensiones 
 
Tabla 9. Correlación entre dimensiones 
 

  

EMPODERA

MIENTOSO

CIAL 

AUTOES

TIMA 

AGENCI

A 

PAPELE

S 

PODERD

ELAPAR

EJA 

PODERS

EXUAL 

LIDETRA

ATRI 

LIDETRA

ACOND

UCTA 

LIDETRA

MOTIVA

CIONAL 

LIDETRA

INTELEC

TUAL 

LIDETRA

SACCIO

NALCON 

LIDEREX

CACTI 

LAZZI

EFIR

E 

EMPOD

ERAMIE

NTOSOC

IAL 

Correlación 

de Pearson 

1 
            

AUTOES

TIMA 

Correlación 

de Pearson 

.481
**
 1 

           

AGENCI

A 

Correlación 

de Pearson 

.253
**
 .206

**
 1 

          

PAPELE

S 

Correlación 

de Pearson 

.083 .226
**
 .630

**
 1 

         

PODERD

ELAPAR

EJA 

Correlación 

de Pearson .108 .176
*
 .509

**
 .575

**
 1 

        

PODERS

EXUAL 

Correlación 

de Pearson 

.104 .068 .297
**
 .305

**
 .568

**
 1 

       

LIDETRA

ATRI 

Correlación 

de Pearson 

.247
**
 .040 .230

**
 .174

*
 .163

*
 .199

*
 1 

      

LIDETRA

ACOND

UCTA 

Correlación 

de Pearson .280
**
 .122 .267

**
 .261

**
 .129 .183

*
 .693

**
 1 

     

LIDETRA

MOTIVA

CIONAL 

Correlación 

de Pearson .423
**
 .334

**
 .318

**
 .199

*
 .210

**
 .155

*
 .576

**
 .684

**
 1 

    

LIDETRA

INTELEC

TUAL 

Correlación 

de Pearson .389
**
 .140 .365

**
 .211

**
 .105 .232

**
 .604

**
 .713

**
 .730

**
 1 

   

LIDETRA

SACCIO

NALCON 

Correlación 

de Pearson .396
**
 .184

*
 .437

**
 .260

**
 .186

*
 .174

*
 .585

**
 .616

**
 .703

**
 .789

**
 1 

  

LIDEREX

CACTI 

Correlación 

de Pearson 

.398
**
 .098 .358

**
 .254

**
 .207

**
 .184

*
 .586

**
 .630

**
 .657

**
 .736

**
 .734

**
 1 

 

LAZZIEFI

RE 

Correlación 

de Pearson 

-.321
**
 -.057 .193

*
 .371

**
 .224

**
 .247

**
 .002 .034 -.019 .002 .032 .076 1 

Fuente: Elaboración propia 
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Como parte de los objetivos propuestos en la presente investigación, la tabla de 
correlación expresa la influencia de cada una de las dimensiones que integran a 
cada una de las variables en estudio. De esta forma se observa que la dimensión 
de autoestima muestra una relación de .481** con la dimensión de empoderamiento 
social; es decir, que las estudiantes al tener una autoestima alto tienden a relacionar 
con un empoderamiento social, lo que les permite ser más centradas en sus 
decisiones. En el caso de las dimensiones de Agencia esta se relacionó con la 
dimensión Papeles asignados en razón del género lo que indica que las opiniones 
y formas de pensar de las estudiantes influye mucho en su forma de actuar y   de 
decidir sobre lo que está bien y mal para ella e incluso sobre lo que opine su pareja 
en caso de tenerla., la relación entre ambas dimensiones fue de .630**.  Otra de las 
dimensiones de mayor relación que se presentó, se dio en el caso del liderazgo 
transaccional con el liderazgo intelectual al reportarse un valor de .789**. Mientras 
tanto, el liderazgo por administración por excepción activa se relación con un índice 
de .736** con el liderazgo de estímulo intelectual.  De la misma manera, la primera 
dimensión se relacionó con el liderazgo transaccional con un valor de .734**. Por 
otra parte, el liderazgo de inspiración motivacional se relacionó con la dimensión la 
influencia idealizada como atributo con un valor de correlación de .684**. 

 
 
CONCLUSIÓN 

La era de la globalización trajo consigo una serie de cambios en la humanidad en 
todos los ambitos posibles. Uno de ellos fue un aumento en las libertades humanas 
como suele ser en este caso el empoderamiento de la mujer. De esta forma, el 
presente proyecto de investigación proporciona un avance a la situación actual del 
papel que juega la mujer hoy en día y en el caso especifico, de lo académico. Los 
resultados indican que a medida que algunas variables generales se conjugan con 
el empoderamiento, este último suele generar efectos de alto impacto como es el 
caso de aquellas mujeres que estan casadas o que sostienen una relación o incluso 
quienes tienen hijos.  

Tal como menciona Casique (2010), existen una gran cantidad de instrumentos que 
miden el comportamiendo del empoderamiento en diferentes escenarios y con 
distintos elementos y que por lo cual es necesario comprender que el contexto social 
suele generar un nivel de influencia en el empoderamiento de la mujer. De esta 
manera, queda claro que los factores sociales suelen intervenir en el desarrollo del 
empoderamiento, ejemplo al respecto es lo analizado por  Gilat (2020) quien realizo 
un estudio en estudiantes Israelies en educación superior, determinó que el aspecto 
religioso ha sido y sera parte importante para que la mujer aún en pleno siglo XXI el 
empoderamiento aún no logra desarrollarse debido a los patrones de usos de 
costumbres donde el la mujer funge la función de madre y esposa en basea los 
preceptos de la tradición judia. Es así, que en el caso de la religión aún en algunos 
lugares ha sido una limitante para que la mujer tenga el papel que se merece dentro 
de la sociedad que es mantener la igualdad de derechos que tienen los hombres.  
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Se resalta que en el caso del empoderamiento este se encuentra presente 
mayormente en las edades de entre 18 y 19 años; de igual manera, las estudiantes 
que se encuentran en los cuatrimestres 4to y 7mo lo que da a entender que 
conforme suele aumentarse de nivel el empoderamiento se mantiene entre las 
estudiantes. No obstante, para aquellas que aún mantienen un estatus civil de 
solteras el empoderamiento se hace presente con un 96.3% y esto es algo que 
investigaciones referentes al tema de la mujer indican que quienes se mantiene 
solteras tienden a incrementar su confianza y empoderamiento. Mientras tanto, 
quienes no viven con sus padres son quienes aumentan su independencia y por 
ende el empoderamiento. Uno de los hallazgos más interesantes fue al momento 
de cuestionar si tenían o no pareja y los resultados indican que quienes no tienen 
novio tienden a aumentar el empoderamiento, sin embargo, aquellas que si cuentan 
con un novio la variable se presenta en un 37%.  

Se dejan las lineas e investigación sobre el impacto que puede tener el 
empoderamiento con otras variables como es el liderazgo, la resiliencia, motivación, 
entre otras. Lo importante de ello es como las mujeres han demostrado a traves de 
su propio esfuerzo su empoderamiento y más cuando estan en una edas donde 
cursan sus estudios superiores y las condiciones en ocasiones suelen ser dificiles 
tanto en económicas como incluso emocionales.  

 
 
PROPUESTAS 

• Crear programas de concientización para el desarrollo del empoderamiento 
y liderazgo en las estudiantes de todos los programas educativos de la 
institución. 

• Establecer mecanismo de apoyo a aquellas estudiantes que cuentan con 
hijos con la intención de fortalecer sus intenciones de continuar sus estudios 
y a la vez de tener una familia estable. 

• Crear talleres o cursos de parte de las áreas de psicología que contribuyan 
al empoderamiento y liderazgo de las estudiantes y a la vez de forma 
general a toda la comunidad estudiantil y en general que contribuya al 
reconocimiento y lugar que tiene la mujer actualmente. 

• Establecer mecanismos de protección de los derechos de las mujeres en 
toda la institución que a pesar de que el empoderamiento y el liderazgo se 
mantiene presente se ha observado que en gran parte de las IES las 
mujeres sufren constantemente acosos tanto de sus compañeros como de 
sus profesores. 
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RESUMEN 

A lo largo de la historia, la mujer, en el ámbito empresarial ha tenido poca 
participación en los asuntos relacionados con dirigir a un grupo de personas hacia 
el cumplimiento de objetivos, y, por ende, a la toma de decisiones. Hoy, la mujer 
participa y forma parte de los cambios organizacionales que surgen y su papel 
dentro de las instituciones es reconocido por el liderazgo que ejerce. En este estudio 
denominado “Mejores prácticas de liderazgo de la mujer en una institución 
educativa” se consideraron los tipos de liderazgo: personal, formal, interpersonal y 
competitivo con valor. Para la obtención de información se tomó como referencia el 
cuestionario aplicado por Carlos Mauricio Águila Cervera, en su trabajo de tesis de 
Maestría, adaptándolo del ámbito empresarial al ámbito educativo, debido a que 
nuestra población participante fue mujeres académicas de los centros de trabajo: 
Telesecundaria Leandro Rovirosa Wade y la Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco. 

 

PALABRAS CLAVE 

Liderazgo, mujer, mejores prácticas, instituciones educativas 

 
 
INTRODUCCIÓN 

El liderazgo femenino en las instituciones educativas de acuerdo con Martínez 
(2012) está relacionado con la implicación de todos los entes responsables del 
sistema organizacional, transfiriendo el compromiso obtenido en torno a la calidad 
y la cultura de la organización, es decir, se puede hablar de un liderazgo de 
orientación, motivación, desarrollo de empatía y habilidades interpersonales. 

El presente trabajo se llevó a cabo con el objetivo de conocer cuáles son las mejores 
prácticas que las mujeres académicas consideran más importantes en el ejercicio 
de su liderazgo, aplicando una encuesta con la herramienta de Microsoft Forms nos 
fue posible obtener información para el tema aquí desarrollado. 

Para identificar el liderazgo personal, los aspectos a considerar son los relacionados 
al autoaprendizaje, específicamente el conocimiento y dominio de sí mismo; plan de 
vida y carrera, es decir, la visión personal; y administración del tiempo, considerando 
la habilidad de orden. 

En el liderazgo formal, se identificaron los aspectos de planeación estratégica, 
autoridad y dirección, toma de decisiones, y satisfacción de todos los involucrados 
en la institución (desde padres de familia, sindicatos, alumnos, entre otros). 
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Los aspectos como trabajo en equipo y empowerment o facultamiento sirvieron para 
identificar el liderazgo interpersonal en el individuo. 

Finalmente, en el liderazgo competitivo con valor, término propuesto por Águila 
(2008) en su trabajo de tesis, las habilidades a identificar son: liderazgo de servicio, 
y responsabilidad social. 

Los aportes que encontrarán en este trabajo ayudaron a identificar el tipo de 
liderazgo que ejercen las mujeres académicas encuestadas, y cuáles son las 
mejores prácticas que utilizan para poder ser un buen líder en el ámbito en el que 
se desenvuelven. 

 
 
DESARROLLO 

Los datos se obtuvieron mediante un cuestionario (Águila, 2008) que incluyó una 
valoración de la escala de Likert con 6 niveles, y se adaptó del ámbito empresarial 
al ámbito educativo. Éste se aplicó el día 6 de diciembre de 2021 a 20 participantes 
del género femenino como podemos observar en la tabla 1, a través de la 
herramienta Microsoft Forms, donde participó la población académica total de la 
Telesecundaria Leandro Rovirosa Wade (5) y académicas pertenecientes a la UJAT 
(15 ).  

Para caracterizar a las participantes en relación con la edad, como se observa en la 
tabla 1, se consideraron 5 rangos de edad, la cual deja ver que el rango con mayor 
frecuencia fue el de 36 a 45 años, lo que representa el 35% de la población en 
estudio, seguido del rango de edad de 26 a 35 años con el 30%. Además, se 
observa que los rangos de edad de 46 a 55 años y 56 años en adelante tuvieron un 
porcentaje de 15%, respectivamente y en menor proporción, el 5% de la población 
tiene menos de 25 años. 

 

Tabla 1. Edad 
 

 Leandro Rovirosa Wade  UJAT Total 

Menos de 25 años 0 1 1 

26-35 3 3 6 

36-45 1 6 7 

46-55 1 2 3 

56 en adelante 0 3 3 

Total   20 
Fuente: Elaboración propia 

 

En relación con el nivel de estudios de las 20 mujeres encuestadas, se tiene que el 
nivel que predomina es el de licenciatura y maestría con un 45% (9) cada uno, 
seguido de nivel doctorado y técnico con un 5% (1) cada uno (Tabla 2). 
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Tabla 2. Nivel de estudios 
 

 Leandro Rovirosa Wade  UJAT Total 

Técnico 1 0 1 

Licenciatura 2 7 9 

Maestría 2 7 9 

Doctorado 0 1 1 

Total   20 
Fuente: Elaboración propia 

 

El puesto de trabajo de las mujeres consideradas en el estudio se polariza a técnicos 
académicos, con un 50% (10 mujeres), seguido de docentes con el 35% (7 mujeres) 
y finalmente el 15% (3 mujeres) trabajan en el área administrativa (Tabla 3). 

 

Tabla 3. Puesto de trabajo 

 
 Leandro Rovirosa Wade  UJAT Total 

Administrativos 1 2 3 

Docentes 3 4 7 

Técnicos académicos 1 9 10 

Total   20 
Fuente: Elaboración propia 

 

Como podemos observar en la tabla 4, la antigüedad de trabajo de las mujeres va 
desde 1 año hasta más de 31 años. De los 4 rangos considerados, se observa que 
el rango con mayor frecuencia es el de 1 a 9 años, representando el 50% (10), le 
sigue el de 10 a 19 años con el 30% (6), posteriormente se tiene el rango de 20 a 
30 años representado con el 15% (3) y el 5% (1) restante corresponde al rango de 
más de 31 años. 

 

Tabla 4. Antigüedad 
 

 Leandro Rovirosa Wade  UJAT Total 

1 a 9 años 4 6 10 

10 a 19 años 1 5 6 

20 a 29 años 0 3 3 

30 en adelante 0 1 1 

Total   20 
Fuente: Elaboración propia 

 
A partir de la información de la tabla 5, se observa que las mujeres encuestadas, en 
su mayoría, han tenido a su cargo grupos pequeños, con menos de 50 personas 
(89.5%, 18), seguido de las mujeres que han dirigido a más de 100 personas 
(10.5%, 2) y por último no se encuestaron personas que hayan dirigido grupos entre 
51 a 100 personas. 
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Tabla 5. Personas a su cargo 
 

 Leandro Rovirosa Wade  UJAT Total 

Menos de 50 5 13 18 

51 a 100 0 0 0 

Más de 101 0 2 2 

Total   20 
Fuente: Elaboración propia 

 

Haciendo revisión de los resultados obtenidos, se tienen los siguientes hallazgos: la 
mayoría de las mujeres considera que todos los tipos de liderazgo son importantes, 
sin embargo, sobresalió el “Liderazgo competitivo con Valor” con 14 menciones 
(Tabla 6). 

 

Tabla 6. Liderazgo con valoración más alta (6)  
 

 Leandro Rovirosa Wade  UJAT Total 

Liderazgo personal 2 11 13 

Liderazgo formal 3 10 13 

Liderazgo Interpersonal 3 9 12 

Liderazgo con valor 2 12 14 
Fuente: Elaboración propia 

 

Las participantes están totalmente de acuerdo que, en el liderazgo personal, una 
práctica efectiva es tener conocimiento y dominio de sí mismas, con 12 menciones. 
En segundo lugar, con 9 menciones, las encuestadas consideran estar de acuerdo 
en que los puestos que han obtenido han sido resultado de su plan de vida y con 8 
menciones, las participantes están de acuerdo en contar con un método de 
planeación del tiempo (Tabla 7). 

 

Tabla 7. Práctica de liderazgo personal con valoración más alta (6) 
 

 Leandro Rovirosa Wade  UJAT Total 

En general estoy dispuesto a 
implementar nuevas cosas cada 
día. 

2 10 12 

Los puestos que he obtenido han 
sido resultado de una planeación 
personal de vida. 

3 6 9 

Cuento con un método de 
planeación del tiempo. 

1 7 8 

Fuente: Elaboración propia 

 

La práctica de liderazgo formal más valorada (13 mujeres) por las participantes es 
contar con una planeación estratégica, lo que le ha llevado a resultados concretos 
y tangibles, en segundo lugar, las participantes (11 mujeres) buscan la oportunidad 
de premiar a los subordinados. Podemos observar que 8 mujeres se sienten más 
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inseguras de considerar que su trabajo aporta una mayor satisfacción en los 
miembros de la institución (docentes, administrativos, alumnos, padres de familia, 
sindicatos, sociedad en general) y 6 mujeres, consideran que tener un método 
formal y eficiente para tomar decisiones de manera correcta es una buena práctica 
(Tabla 8). 

 

Tabla 8. Práctica de liderazgo formal con valoración más alta (6) 
 

 Leandro Rovirosa 
Wade  

UJAT Total 

Busco la oportunidad de premiar a mis 
subordinados. 

1 10 11 

Contar con una planeación estratégica me 
ha llevado a resultados concretos y 
tangibles. 

3 10 13 

Cuento con un método formal y eficiente 
para la correcta toma de decisiones. 

0 6 6 

Tengo la seguridad de que mi trabajo 
aporta una mayor satisfacción de todos los 
miembros de la 

2 6 8 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto al liderazgo interpersonal, las participantes (9 mujeres) consideran que 
una práctica efectiva puede ser contar con habilidades que le permitan manejar 
equipos de trabajo de alto rendimiento; en segundo lugar (7 mujeres) están 
totalmente de acuerdo en otorgar libertad a los subordinados para el ejercicio de 
una actividad; 6 mujeres están totalmente de acuerdo en hacer por sí solas las 
actividades; y finalmente 5 mujeres dicen conocer las nuevas técnicas y tendencias 
del management (Tabla 9). 

 
Tabla 9. Práctica de liderazgo interpersonal con valoración más alta (6) 
 

 Leandro Rovirosa Wade  UJAT Total 

Cuento con las habilidades 
necesarias para manejar 
equipos de trabajo de alto 
rendimiento 

2 7 9 

La mayoría de mis actividades 
prefiero hacerlas yo mismo. 

2 4 6 

Mis subordinados cuentan con 
toda la capacidad y autoridad 
para el ejercicio de sus 
actividades 

3 4 7 

Conozco las nuevas técnicas y 
tendencias del management 
(coaching, empowerment, etc.). 

1 4 5 

Fuente: Elaboración propia 
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Las participantes (15) están totalmente de acuerdo en que una práctica efectiva del 
liderazgo competitivo con valor,  es considerar que el “liderazgo” consiste en servir 
y no en ser servido; la segunda práctica con mayor valoración (11) es apoyar a los 
subordinados en el cumplimiento de sus metas; seguido por las participantes (8) 
que están totalmente de acuerdo en que la principal función del líder es eliminar los 
obstáculos de los colaboradores para facilitar su trabajo; y finalmente las 
participantes (7)  dijeron estar totalmente de acuerdo con la creación de políticas de 
responsabilidad social en el ejercicio de su liderazgo (Tabla 10). 

 

Tabla 10. Práctica de liderazgo competitivo con valor con valoración más alta (6) 
 

 Leandro Rovirosa Wade  UJAT Total 

Apoyo a mis subordinados en el 
cumplimiento de sus metas. 

2 9 11 

Liderazgo consiste en servir, no 
en ser servido 

4 11 15 

La principal función del líder es 
eliminar los obstáculos de sus 
colaboradores para facilitarles su 
trabajo. 

3 5 8 

Busco crear políticas de 
responsabilidad social en el 
ejercicio de mi liderazgo. 

1 6 7 

Fuente: Elaboración propia 

 

Haciendo la comparación de los resultados obtenidos del ítem inicial sobre la 
valoración de acuerdo con su importancia de cada tipo de liderazgo propuesto con 
el mismo ítem formulado al finalizar el cuestionario, podemos observar que las 
participantes modificaron su respuesta, al considerar al Liderazgo interpersonal 
como más importante, como se observa en las tablas 7 y 12. 

 

Tabla 12. Liderazgo con valoración más alta (6) al finalizar la encuesta 
 

 Leandro Rovirosa Wade  UJAT Total 

Liderazgo personal 3 12 15 

Liderazgo formal 3 9 12 

Liderazgo Interpersonal 4 15 19 

Liderazgo con valor 4 13 17 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
CONCLUSIÓN 

Centrándose un poco en los datos demográficos, se tiene que las edades de las 20 
mujeres consideradas en el estudio son de arriba de 26 años, predominando el 
rango de 36 a 45 años, que su nivel de estudio está entre licenciatura y maestría, 
que sus puestos de trabajo de la mayoría es técnico académico, que la antigüedad 
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de trabajo en el área donde laboran va de 1 a 9 años y que la gran mayoría de ellas 
han tenido a su cargo menos de 50 personas. 

Considerando la información obtenida con la aplicación del cuestionario, se 
concluyó lo siguiente: 

Haciendo la comparación de los resultados obtenidos del primer ítem sobre la 
valoración de acuerdo con la importancia de cada tipo de liderazgo propuesto y del 
último ítem del cuestionario, se pudo observar que las participantes modificaron su 
respuesta, al considerar al Liderazgo interpersonal como más importante, ya que en 
un inicio la mayoría consideró al liderazgo competitivo con valor como el más 
importante. 

El llevar a cabo este estudio en nuestros centros de trabajo, nos permitió acercar a 
nuestras compañeras al tema de "liderazgo" que si bien es cierto, no es desconocido 
para ellas, el formular preguntas que conllevan al conocimiento de las mejores 
prácticas de liderazgo que ejercen de manera cotidiana, nos permite considerar, 
que muy probablemente (posterior a la respuesta del cuestionario), más de una 
compañera tendrá la inquietud y el interés por mejorar dichas prácticas. 

Así mismo, podemos concluir que una vez identificadas las prácticas de liderazgo 
de la mujer, y habiendo conocido la "Guía de referencia del liderazgo competitivo 
con valor" que nos ofrece Carlos Mauricio Águila Cervera en su trabajo de Tesis 
“Mejores prácticas de liderazgo competitivo con valor”, es de mayor importancia dar 
a conocer de qué manera se pueden desarrollar las habilidades que permitan mayor 
efectividad en el liderazgo personal, formal, interpersonal y competitivo con valor, 
aplicado en gran medida a sus actividades académicas, dando a conocer esta 
información en foros, congresos, seminarios, hasta incluso, desarrollar talleres. 

Finalmente, es notable el hecho de que para las mujeres de ambas instituciones 
educativas el liderazgo interpersonal es el más importante, ya que solo una de las 
20 encuestadas no lo califica como muy importante. 

Para finalizar, pudimos observar en los resultados de esta investigación y tal como 
lo menciona el Management Journal (2014) para ser un buen líder hay que tener 
planeación, es decir una visión de futuro, quiénes somos y hacia dónde vamos; la 
habilidad de motivar a los otros para que trabajen en los cambios que se necesitan 
para lograr una determinada visión; y una pasión por el auto desarrollo propio y de 
los otros. 

 
 
PROPUESTAS 

Este estudio nos proporcionó datos cuantitativos y cualitativos como una base para 
poder realizar investigaciones futuras, en distintas escuelas Telesecundarias y en 
otras áreas de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, que permitirán 
identificar las mejores prácticas de liderazgo que ejercen las mujeres dentro de una 
institución educativa. 

Así mismo, permite a las autoras y cualquier persona interesada en el liderazgo, a 
buscar e implementar un modelo que favorezca su ejercicio profesional, en la 
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docencia, en la administración, en las actividades académicas, considerando que el 
liderazgo se adapta al contexto, y que si bien un modelo nos proporciona técnicas, 
la experiencia la adquiriremos al momento de la práctica. 
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RESUMEN  

La noción de responsabilidad social (RS) ha sido asociada desde sus inicios al 
sector empresarial como una manera en donde las instituciones empresariales se 
proponen nuevas responsabilidades, que van más allá de los aspectos vinculados 
con la multiplicación de las utilidades o los dividendos para los accionistas. La RS 
se ha ocupado no sólo en el entorno empresarial, también es aplicado en distintos 
tipos de organizaciones, tales como, los servicios públicos y empresas no lucrativas 
(Marcuello,2007) así como las Instituciones de Educación Superior (IES) (Gaete, 
2008a; De la Cuesta, De la Cruz y Rodríguez, 2010). Las IES efectúan una valiosa 
labor al conformar cuadros profesionales que respondan a las exigencias del sector 
productivo y social promoviendo acciones para el fortalecimiento de una cultura de 
Responsabilidad Social Universitaria (RSU). En consecuencia, la presente 
investigación tuvo como propósito obtener información de la RSU desde la visión de 
las mujeres de una IES, a través de un diseño metodológico no experimental – 
transversal, con un alcance exploratorio. Los resultados obtenidos sugieren que los 
docentes desconocen las acciones RSU realizadas por la organización y en 
consecuencia su impacto en la práctica docente para la formación de profesionistas 
socialmente responsables y que participen en la generación del conocimiento 
dirigida a la solución de problemas que impacten en la sociedad.  

 
 
PALABRAS CLAVE 
Responsabilidad social, responsabilidad social universitaria, stakeholders, 
vinculación 
 
 
INTRODUCCIÓN 

Día con día son más los empresarios que tienen claro que sus actividades causan 
un fuerte efecto en la sociedad en la que se encuentran inmersos y en consecuencia 
deben retribuir en acciones que sean provechosas en la edificación de una mejor 
sociedad y más sustentable (Rochlin, 2005).  

Se ha entendido que el objetivo no es aprovechar al máximo las utilidades o 
ganancias de los dueños de las empresas a costa del trabajador, del daño al medio 
ambiente, o el trato poco ético a los accionistas, clientes, proveedores, entre otros. 

Para desenvolverse de manera sustentable y al mismo tiempo ser competitivas, las 
organizaciones empresariales, instituciones educativas y grupos en general deben 
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responsabilizarse en su trato o relación con las partes interesadas (stakeholders) y, 
por consiguiente, en la creación de una mejor sociedad donde se incorporen los 
esfuerzos de todos los interesados (Kaku, 2005). Con esta nueva visión, las 
organizaciones empresariales pueden hacer frente a los embates de la 
globalización por medio del mejoramiento de la conducta del personal y del trato 
ético con los implicados en la organización. 

De acuerdo con lo anterior, las organizaciones a menudo consideran a las prácticas 
de responsabilidad social con el perfeccionamiento del clima laboral, dando como 
resultado que la responsabilidad social tenga una finalidad práctica en lugar de ser 
una filosofía laboral (Barroso, 2008).  

En las instituciones educativas la responsabilidad social simboliza uno de los pilares 
que hacen de la institución una organización ética, clara y sustentable por lo que es 
importante incorporar valores filosóficos con base en el bien ser, bien hacer y bien 
estar para el cumplimiento del trabajo organizacional y en los planes de estudios 
que impacten en el quehacer diario de la comunidad universitaria que la integra. En 
concordancia con lo anterior las IES se suman a la Responsabilidad Social 
Universitaria (RSU). 

La aplicación de la responsabilidad social en el sector universitario ha tenido 
especial relevancia en Iberoamérica, así como en una serie de redes 
interuniversitarias de índole regional, nacional e internacional cuyo objetivo es el 
impulso y estudio de la responsabilidad social en el ámbito universitario. En 
consecuencia, la responsabilidad social universitaria es definida por François 
Vallaeys (2008) como: 

 

Una política de mejora continua de la universidad hacia el cumplimiento efectivo de su misión 
social mediante 4 procesos: gestión ética y ambiental de la institución; formación de 
ciudadanos responsables y solidarios; producción y difusión de conocimientos socialmente 
pertinentes; participación social en promoción de un desarrollo más humano y sostenible (p. 
209). 

 

De igual forma, Vallaeys et al. (2009) indica que la RSU es definida en función de 
sus impactos en su quehacer institucional, distinguiéndose cuatro tipos: 
organizacionales, educativos, cognitivos y sociales. Estos impactos se encuentran 
relacionados con cada una de las funciones de las IES, lo que sugiere que la RSU 
deberá interpretarse en un proceso de integración en el quehacer institucional y de 
tal forma que puedan incrementar su efectividad en el funcionamiento de las IES. 

Existen una serie de enfoques teóricos que están estrechamente ligados con la 
RSU, entre los cuales se destacan la teoría de la agencia, la teoría de la legitimidad, 
la teoría de los recursos y capacidades, la teoría institucional, así como la teoría de 
los stakeholders (públicos interesados: estudiantes, docentes, directivos, jefes de 
área, secretarias, personal de intendencia, etc.). El concepto de stakeholders se 
ubica en el entorno empresarial y se entiende como grupos sociales y/o personas 
afectadas de una u otra manera por las acciones de las organizaciones (Asociación 
Española de Contabilidad y Administración de Empresas, 2004). 
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Considerando lo anterior, se establece que dicha teoría es la que responde a los 
requerimientos de este trabajo de investigación para conocer la percepción de las 
docentes de una facultad y el compromiso con la satisfacción de las necesidades o 
expectativas de la institución educativa en cuestión. 

 
 

DESARROLLO 

Las primeras investigaciones relacionadas con la temática de responsabilidad social 
empresarial (RSE) sugieren que era imprescindible considerar no solo los beneficios 
de la organización sino también de sus empleados y en consecuencia del público 
en general (Abrams, 1951). Bowen considera lo establecido por Abrams y agrega 
que la RSE también implica que las acciones y/o actividades de la empresa deben 
ser coherentes con los objetivos y valores de la sociedad (Bowen,1953). 

Para el caso de este trabajo de investigación se hizo necesario  considerar la opinión 
de los actores educativos de las IES, en específico, en el caso de las docentes de 
un programa educativo de una IES y su percepción sobre la RSU, considerándose 
a este grupo como una de las partes involucradas de acuerdo con la teoría de los 
stakeholders, es decir, las partes interesadas en una organización que pueden 
verse afectadas o beneficiadas al implementarse un proyecto, por consecuencia 
existen diversas teorías relacionadas con las partes interesadas que, de acuerdo a 
su tipología de dividen en dos grupos: de carácter genérico y la que considera la 
diversidad de stakeholders. En específico, el caso de las docentes de un programa 
educativo de una IES y su percepción sobre la RSU. 

Por otra parte, Vallaeays et al., (2009) indica que es posible determinar los grupos 
de interés sobre los que recaen los impactos que las IES generan y estos son: 
organizacionales, educativos, cognitivos y sociales; además distingue zonas de 
influencia y niveles de RSU, estableciendo que en un principio las partes 
interesadas internas de las IES serían los estudiantes, docentes personal 
administrativo y obrero, autoridades (Vallaeays et al., 2009), a quienes sitúa en lo 
que designa como RSU interna. 

También señala la existencia de dos actores sociales que, de manera indirecta, son 
afectados por el desempeño de las IES: los padres de familia, los familiares de los 
empleados, los colegios, los sectores del Estado con los cuales se vincula las IES 
y las generaciones futuras. Lo anterior sugiere que no solo basta con determinar 
quienes son los stakeholdres de las IES, es imprescindible analizar sus 
expectativas, identificar sus intereses, así como apoyar las buenas acciones o 
valorar la aceptación de estrategias para prevención de conflictos. 

El enfoque de la investigación fue exploratorio-descriptivo con un diseño no 
experimental transversal ya que no se tuvo injerencia en las respuestas. La 
población encuestada fueron diez docentes de un programa educativo de una IES 
del Estado de Tabasco.  La recolección de datos se hizo a través de un cuestionario 
con formato de escala Likert de cincuenta ítems y se usó una escala para promedios 
con la finalidad de interpretar el cuestionario siendo ésta (1) totalmente en 
desacuerdo, (2) en desacuerdo, (3) parcialmente en desacuerdo, (4) parcialmente 
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de acuerdo, (5) de acuerdo, (6) totalmente de acuerdo. Asimismo, el cuestionario 
se agrupo de la siguiente manera: 

 

Tabla 1. Distribución de los ítems 
 

Variable Ítems 

Campus responsable 20 

Formación personal y ciudadana 10 

Participación social 20 
Fuente: Manual de primeros pasos de François Vallaeys (2009)  
 

• Campus responsable involucra la gestión de la organización y sus 
procedimientos institucionales, clima laboral, cuidado con el medio 
ambiente, entre otros. 

• Formación personal y ciudadana es la gestión socialmente responsable de 
la formación académica. 

• Participación social, es la participación de las IES en la comunidad. 

 

La validez del instrumento se determinó a través del paquete estadístico Statistical 
Package for Social Science (SPSS), encontrándose una estabilidad de .935, lo cual 
representa una muy alta confiabilidad (ONG y Van Dulmen, 2007). Para llevar a 
cabo el análisis de los datos obtenidos se realizaron tres tablas una para cada 
variable y donde se hizo el vaciado de los datos. 
 
Tabla 2. Campus responsable 
 

Variable % 

Totalmente en desacuerdo 9.7 

En desacuerdo 6.4 

Parcialmente en desacuerdo 12.2 

Parcialmente de acuerdo 37.2 

De acuerdo 26.6 

Totalmente de acuerdo 7.9 
Fuente: Elaboración con datos obtenidos en la encuesta aplicada 

 

 
Gráfica 1. Distribución porcentual de la variable campus responsable. 
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En referencia a la variable de campus responsable se visualiza que el 28.3 por 
ciento de la sumatoria de los porcentajes negativos de las encuestadas, estas 
consideran que la institución no cumple o cumple medianamente con promover un 
comportamiento organizacional responsable de todos los integrantes de la 
comunidad universitaria, mientras que el 71.7% consideran lo contrario. 

 
Tabla 3. Formación profesional y ciudadana 
 

Variable % 

Totalmente en desacuerdo 12.1 

En desacuerdo 9.3 

Parcialmente en desacuerdo 14.3 

Parcialmente de acuerdo 32.8 

De acuerdo 25 

Totalmente de acuerdo 6.5 
Fuente: Elaboración con datos obtenidos en la encuesta aplicada 

 

 
Gráfica 2. Distribución porcentual de la variable formación profesional y ciudadana. 

 

En cuanto a la variable de formación profesional y ciudadana, la sumatoria de los 
indicadores positivos de las profesoras señala que el 64.3% se encuentra de 
acuerdo con la formación profesional y humanística la cual debe fomentar 
competencias de responsabilidad con sus egresados. El porcentaje restante opina 
lo contrario. 

 
Tabla 4. Participación social 

 
Variable % 

Totalmente en desacuerdo 5 

En desacuerdo 4 

Parcialmente en desacuerdo 26 

Parcialmente de acuerdo 33.5 

De acuerdo 28 

Totalmente de acuerdo 3.5 
Fuente: Elaboración con datos obtenidos en la encuesta aplicada 
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Gráfica 3. Distribución porcentual de la variable participación social. 

 

Finalmente, en la variable relacionada con la participación social, el total de la suma 
de los indicadores positivos, el 65% de las docentes denotaron positivamente este 
rubro el cual establece la participación de las IES en su entorno social y el resto 
opinión lo contrario. 

 
 
CONCLUSIÓN 

De acuerdo con los resultados obtenidos se encontró, con relación a la percepción 
de las docentes sobre la responsabilidad social universitaria en su facultad, que el 
mayor porcentaje de frecuencia se ubica en el indicador parcialmente de acuerdo. 
Lo anterior sugiere que las docentes desconocen, están poco informadas y 
desinteresadas sobre esta materia. Las causas pueden ser diversas, como por 
ejemplo que la IES en cuestión carezca de un programa de RSU institucional, o 
también puede ser el desconocimiento de sus actores de la existencia o no de este 
programa, falta o poca difusión por los medios institucionales de las acciones con 
un enfoque basado en la RSU, lo anterior provoca un bajo o escaso impacto en el 
conocimiento de las partes interesadas. 

Vallaeays et al., (2009) señala que los beneficios de la RSU para las IES a corto y 
largo plazo son: la coherencia e integración institucional, la pertinencia y 
permeabilidad social, la dinámica institucional hacia la innovación y la 
racionalización de la gestión universitaria. Por lo anterior, es fundamental que la IES 
establezca acciones que contribuyan establecer un programa de RSU, así como su 
socialización para asegurar la participación de las partes interesadas, en especial 
que las docentes, conozcan todo lo alusivo a la RSU y a su vez como estas acciones 
repercuten en su práctica profesional. 
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PROPUESTAS 

Se reconoce el trabajo titánico que la IES lleva a efecto sobre las acciones de 
responsabilidad social universitaria en los ámbitos internos como externos a la 
institución. Sin embargo, a través de esta investigación se constató que uno de esos 
grupos de interés, como lo fueron las docentes se percibió el desconocimiento, falta 
de interés acerca de la existencia o no de algún programa de RSU, así como de las 
actividades que se efectúan a favor de la RSU o de que manera estas acciones 
permean en sus actividades académicas y por ende en su formación profesional, 
ante esto, se plantean las siguientes propuestas: 

• Establecer un Programa Institucional de Responsabilidad Social 
Universitaria. 

• Socializar la existencia del Programa Institucional de Responsabilidad 
Social Universitaria. 

• Hacer uso de todos los medios disponibles para que las partes interesadas 
(stakeholders) tanto internos como externos a la institución conozcan la 
importancia del programa de RSU, sus acciones, metas y alcances; así 
como también la importancia del rol que desempeñan dentro de dicho 
programa. 

• Generar cursos o talleres a las partes involucradas, profesores, alumnos, 
personal administrativo, directivos, jefes de área, egresados, etc; sobre 
como influye la RSU en su vida personal y profesional.   

• Establecer acciones o actividades que ayuden a diferenciar la RSU con 
acciones de responsabilidad social y/o filantropía. 

• Establecer en cada una de las facultades la comisión de RSU integrada por 
un representante de cada uno de los programas educativos impartidos en 
las mismas.   
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RESUMEN 

Ante la experiencia de la reciente pandemia por sars-cov-19 las instituciones 
educativas en sus diversos niveles, apostaron a la innovación en las técnicas de 
enseñanza-aprendizaje, la educación emigro a un modelo virtual, en ciencias de la 
salud, en la carrera de médico cirujano, las herramientas del laboratorio de 
simulación clínica de la UJAT-DACS  son un eje de resiliencia escolar, puesto que, 
históricamente la educación mediante la simulación se  revelo como una 
herramienta docente de alto valor en el proceso de formación académica. El objetivo 
de este trabajo es dar a conocer la estrategia implementada en la asignatura de 
propedéutica médica que se centró en realizar prácticas médicas en grupos de 
alumnos amplios desde la virtualidad y grupos pequeños in situ, empleando 
modelos anatómicos, maniquís hasta pacientes simulados sin causar molestias u 
dolor. Las actividades formativas que implementaron en simulación clínica se 
implantan de manera transversal, ya que son aplicables a cualquier profesional 
sanitario en cualquier momento de su proceso de formación y estas pueden 
replicarse tanto como se pretenda mejorar y perfeccionar su habilidad, técnica y 
conocimiento. La simulación clínica desde un escenario virtual, permitió que los 
estudiantes ingresarán al laboratorio por medio de la plataforma educativa Microsoft 
teams, fortaleciendo su perfil y posicionando vivencialmente la asignatura a través 
de la representación de escenarios parecidos a los reales, propiciando el 
intercambio de ideas, pensamiento crítico y discusión de casos clínicos para la toma 
correcta de decisiones. 

 
 
PALABRAS CLAVE 

Simulación clínica, virtualidad, sars-cov-19, innovación 

 
 
INTRODUCCIÓN 

En la República Mexicana, y en general en América Latina, se han desarrollado 
esfuerzos importantes para atender problemas de enseñanza médico clínica en 
escuelas de medicina y los problemas éticos que resultan de la mala práctica 
médica, la alta complejidad en las necesidades de atención a la salud de la 
población han llevado a organismos internacionales, como la organización de las 
Naciones Unidas y la Organización Panamericana de la Salud, a recomendar una 
atención especial a estos proyectos educativos por medio de recolección y  análisis 
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de la información existente, la promoción de investigaciones que generan 
propuestas de mejora tanto en las politicas educativas como en salud. 

Los simuladores para la educación médica vienen en diferentes presentaciones y 
varían ampliamente en términos de tecnología utilizada, habilidades específicas. 
Generalmente se clasifican en las siguientes categorías: simuladores de pacientes 
humanos, entrenadores de tareas específicas, simuladores de realidad virtual y 
pacientes estandarizados. Los simuladores de pacientes humanos intentan 
reproducir las condiciones generales de un paciente para un cierto número de 
condiciones para las cuales el estudiante debe de realizar el tratamiento adecuado. 
Tienen la particularidad de permitir la capacitación de los estudiantes mediante el 
planteamiento de escenarios semejantes a la realidad. La fidelidad de la simulación 
está directamente relacionada tanto con el diseño del escenario y el contexto en el 
que se realiza, asi como  la tecnología de la simulación. Los formadores de tareas 
específicas están diseñados explícitamente para entrenar una o más habilidades 
relevantes y son los más adecuados para la formación dirigida por un facilitador. 

 
 
DESARROLLO 

En la actualidad resulta necesario, tanto desde el punto de vista educativo como 
asistencial encontrar fórmulas para crear profesionales competentes. La educación 
basada en competencias ha sido objeto de múltiples interpretaciones por lo que es 
importante definir y clarificar algunos conceptos. La competencia clínica se 
considera como la parte esencial de la formación profesional del médico tanto a 
nivel de pregrado como de posgrado, ya que es básica para una atención médica 
de calidad e integral (Larios, H., 2006). 

Las instituciones de educación e investigación superior, y otros organismos han 
trabajado en la definición del perfil de las competencias del médico general 
mexicano como la asociación mexicana de facultades y escuelas de medicina 
(AMFEM) entre otros. Las instituciones socio sanitarias y asistenciales en el estado 
de tabasco y del país en general están comprometidas en adquirir los conocimientos 
necesarios que estimulen la solidaridad entre las generaciones y así propiciar 
condiciones adecuadas para la enseñanza de la medicina en el primer nivel de 
atención y que esta sea digna, y favorezca la atención de salud de la familia, la 
sociedad. 

La competencia clínica es un conjunto multidimensional de atributos y se puede 
clasificar de la siguiente manera: 1) Competencia clínica: la capacidad de obtener 
información preguntando y examinando a los pacientes e interpretando el 
significado de la información obtenida. 2) Conocimiento y comprensión: la 
capacidad de recordar conocimientos relevantes sobre condiciones clínicas que 
permitan brindar atención médica eficaz y eficiente a los pacientes. 3) Atributos 
interpersonales: la expresión de aspectos profesionales del médico observables en 
las interacciones con los pacientes. 4) Resolución de problemas y juicio clínico: la 
aplicación de conocimientos relevantes, habilidades clínicas y habilidades de 
comunicación interpersonal para el diagnóstico, investigación y manejo de los 
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problemas del núcleo de enfermedades individuales. 5) Habilidades técnicas: La 
capacidad de utilizar procedimientos y técnicas especiales en la investigación y 
manejo de pacientes (Clavelina Francisco Gómez, 2015). 

La pandemia COVID-19 genero cambios y disrupciones en amplios sectores de la 
actividad humana. La educación ha sido uno de los más afectados debido a la 
imposición administrativa del cierre total de los centros educativos en gran parte de 
los países del mundo. La modalidad de educación a distancia, fundamentalmente 
en soporte digital, vino a ofrecer soluciones de emergencia a dicha crisis  (Aretio, 
2021). 

En la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en la Licenciatura en Médico 
Cirujano, se logro llevar la simulación Clínica a la virtualidad (figura 1), permitiendo 
que los estudiantes de diversas asignaturas ingresaran al laboratorio desde sus 
casas y experimentando la sensación de la atención de un paciente simulado, 
permitiendo que los estudiantes practicaran y discutieran tematicas en torno al 
abordaje clinico, integración de diagnostico, posibles tratamientos e incluso 
pronostico mediante discusiones. Los estudiantes, sin importar su lugar de origen y 
facilidades para el acceso a la universidad, recordemos que la simulación no 
sustituye al paciente pero permite un ambiente parecido al real, lo que prepara a 
nuestros estudiantes de manera integral (figura 2). 

 

 
Figura 1. Abordaje Clínico de Tórax respiratorio 
Fuente: Clase de Propedéutica Médica, Profesora Karla del Socorro Celorio Méndez 
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Figura 2. Atención de patología respiratoria 
Fuente: Clase de Propedéutica Médica, Profesora Karla del Socorro Celorio Méndez 
 

La simulación permite identificar y responder a emergencias, detectar posibles 
ataques a la seguridad del paciente o del personal, ayudando a superar estas 
deficiencias para mejorar la capacidad de enfrentar situaciones difíciles. Así mismo, 
ayuda a reflexionar y analizar el sentimiento de los empleados para prevenir 
situaciones adversas relacionadas con el desempeño del personal médico, en 
última instancia, esto conduce a tiempos de activación más rápidos, con el objetivo 
de optimizar la calidad de la atención al paciente (Garduño, A. 2020). 

 
 
CONCLUSIÓN 

El trabajo a nivel universitario requiere de sus tres elementos principales, un area 
administrativa dispuesta a colaborar en las voluntades de su comundad academica, 
de sus profesores, quienes tenemos el gran compromiso de adaptarnos al 
dinamismo, ser  capaces de responder ante las nuevas exigencias de una sociedad 
habida de conocimientos y por supuesto nuestra razon de ser, nuestros estudiantes, 
a quienes debemos motivar para que sean actores principales enla atención medica, 
Las prácticas cotidianas en las comunidades educativas de las universidades son  
un reflejo de los saberes y voluntades de sus integrantes, se requiere de 
profesionales de la educación que sean capaces de intervenir efectivamente en la 
atención de las necesidades psicosociales de quienes han elegido la educación 
como su proyecto de vida aun en tiempos de resiliencia.  

Las prácticas en las comunidades educativas de las universidades son un reflejo de 
los saberes y voluntades de sus integrantes, se requiere de profesionales de la 
educación que sean capaces de intervenir efectivamente en la atención de las 
necesidades psicosociales de quienes han elegido la educación como su proyecto 
de vida aun en tiempos de resiliencia. 
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PROPUESTAS 

• Asegurar la calidad en la enseñanza de la medicina, mediante la creación 
de escenarios que los acerquen a la realidad en un ambiente clínico y 
seguro. 

• Formar recursos humanos en salud con las competencias médicas y 
quirúrgicas a través del uso de la tecnología. 

• Llevar nuestros laboratorios a un ambiente virtual, permitiendo que nuestros 
estudiantes tengan otra opción en la formación práctico-clínico, en cuanto 
el escenario presencial sea limitado. 
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RESUMEN  

La bitácora de Comprensión Ordenada del Lenguaje (COL) es un instrumento 
diseñado por Campirán, que permite la reflexión profunda sobre una situación 
general, o sobre un tópico particular. en este sentido, es un instrumento que puede 
ser utilizado tanto como estrategia didáctica de aprendizaje, como de enseñanza 
(Hernández, 2005, p. 29). El presente artículo tiene como objetivo describir la 
utilización de la bitácora COL en la asignatura de Filosofía y Ética Profesional, 
actividad trabajada a través de la plataforma Teams y que propició la reflexión y 
aprendizaje de los estudiantes. Asimismo, se incluye información proporcionada por 
ellos y que da muestra del agrado y utilidad en el aprendizaje del tema haciendo 
uso de este instrumento. Entre los comentarios más representativos mencionaron 
que la consideraban de apoyo para estudiar de una manera más reflexiva en otras 
asignaturas. El uso de la bitácora COL es fundamental y efectiva para propiciar la 
metacognición en los estudiantes y por consiguiente el aprendizaje. 

 
 
PALABRAS CLAVE 

Bitácora COL, estrategia, aprendizaje 

 
 
INTRODUCCIÓN 

El presente artículo tiene como objetivo describir la utilización de la bitácora COL, 
en su primer nivel, en la asignatura de Filosofía y Ética Profesional, actividad 
trabajada a través de la plataforma Teams y que propició la reflexión y aprendizaje 
de los estudiantes. 

La importancia en lo académico radica esencialmente en que es una estrategia 
didáctica que consiste en un apunte que recoge a manera diaria y de campo cierta 
información, la cual despierta, desarrolla y perfecciona habilidades y actitudes en 
quien la lleva a cabo. 

Se incluye información de los estudiantes, para lo cual se les solicitó su 
consentimientopara hacer uso de sus reflexiones, por lo que se agregan tablas 
derivadasde una tarea donde expresan sus ideas y experiencias, que les ayudaron 
a definir sus propios aprendizajes. 
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DESARROLLO 

La experiencia metacognitiva de pensar es ser conscientes de estar guiado por 
procesos mentales que son académicamente valiosos como son las habilidades de 
pensamiento analíticas y críticas, es algo que el ser humano experimenta cuando 
descubre que es racional, inteligente y creativo, lo cual genera una actitud de un 
ambiente educativo reflexivo. Y ahí la importancia de que las estrategias didácticas 
son necesarias para trabajarlas con los estudiantes, y que a los estudiantes les 
permita adquirir aprendizajes significativos. 

La bitácora de Comprensión Ordenada del Lenguaje (COL), es un instrumento 
diseñado por Campirán, que permite la reflexión profunda sobre una situación 
general, o sobre un tópico particular. En este sentido, es un instrumento que puede 
ser utilizado tanto como estrategia didáctica de aprendizaje, como de enseñanza 
(Hernández, 2005, p.29). 

Es conveniente destacar que el Modelo COL fue diseñado para apoyar la atención 
y los procesos metacognitivos para construir o reconstruir teorías y/o modelos de la 
realidad. La palabra “Teoría” tiene antecedentes griegos en los conceptos de 
“observar” y “contemplar”, es decir, es dar un punto de vista sobre algo, pero de 
manera rigurosa (Campirán, 2017, p.52). La teoría resulta ser más abstracta al 
modelo y el modelo es más abstracto que lo real. El modelo es un puente entre la 
teoría y la realidad.  

El Modelo COL propone dar orden al pensamiento, a sus procesos y productos, a 
través de un método que consiste en responder preguntas. "Es importante saber 
reconocer el nivel de respuesta que elabora el aprendiz de acuerdo al tipo de 
habilidades de pensamiento que emplea para procesar la información: Habilidades 
básicas, analíticas o críticas" (Sánchez & Aguilar, 2009, p. 28). 

Para poner en práctica la bitácora COL hay que tener en cuenta sus componentes, 
es decir, las preguntas (tabla 1).  

El método que sigue esta estrategia, en su primer nivel, incluye tres preguntas: ¿qué 
pasó?, ¿qué sentí? y ¿qué aprendí?; el segundo nivel, un análisis más fino, incluye 
¿qué propongo?, ¿qué integré?, y ¿qué inventé? Asimismo, el manejo experto, 
tercer nivel responde a las seis preguntas anteriores agrega otras preguntas como: 
¿qué estoy presuponiendo?, ¿cuáles son los elementos de mi trasfondo relevantes 
en relación con ello? o bien guiar una actividad propositiva con preguntas como 
¿qué quiero lograr?, ¿qué utilidad tiene?, entre otras (Hernández, 2005, p. 30). 

¿Cómo llevarlo a cabo? Hay que anotar las preguntas, qué pasó, qué sentí y qué 
aprendí, contestar las preguntas sin explicación, es decir interpretarlas a la manera 
de cada quien, hacer una lectura en el grupo de algunas bitácoras, y hacer una 
retroalimentación. Todo esto se realiza para estimular los procesos de pensamiento 
de tal manera que se pueda llegar a la metacognición y de esta forma despertar 
actitudes de responsabilidad, organización de ideas, manejo de información y 
observación. Y a través de la bitácora COL se puede llevar a cabo procesos de 
pensamiento intelectual y reflexiva. Es decir,  es un medio para ejercitar el acto de 
memorizar y con las preguntas “qué pasó”, “qué sentí” y “qué aprendí” se puede 
aprender de lo que se hace, de igual manera como se está aprendiendo todo el 
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tiempo, es un proceso natural que puede pasar desapercibido pero mediante la 
bitácora hace reconocer y estar conscientes de los aprendizajes que se adquiere, 
es una buena herramienta que ayuda a mejorar la redacción y retroalimentarse de 
lo que otros comparten, herramienta muy válida para llevar a cabo las habilidades 
del pensamiento. 

 
Tabla 2. Niveles de la Bitácora COL 
 

Bitácora COL 
 

Primer nivel ¿Qué pasó? ¿Qué sentí? ¿Qué aprendí? 

    

Segundo nivel ¿Qué propongo? ¿Qué integré? ¿Qué inventé? 

    

Tercer nivel ¿Qué estoy 
presuponiendo? 

¿Qué quiero 
lograr? 

¿Qué utilidad 
tiene? 

    
Fuente: Hernández (2005) 

 

Obstáculos para el uso de la bitácora COL. Los obstáculos son: Escribir, leer en 
público, intentar un desarrollo integral (conocimientos, habilidad y actitud), no tener 
continuidad en hacer la bitácora, estar a la defensiva, no tomar la decisión de hacer 
y no creer en ella. Por ello resulta importante escuchar la bitácora de las demás 
personas a manera de sensibilizarse, identificando los sentimientos de la otra 
persona, hacer de lo implícito lo explícito, dando pie a la reflexión. 

 

Metodología utilizada. Se puede señalar también que el tipo de diseño que se 
utilizó para el presente trabajo se considera no experimental, ya que los sujetos de 
investigación (alumnos) fueron observados en su ambiente natural, en su realidad 
y en donde no hay manipulación intencional de las variables sujetas a análisis como 
son: La Bitácora COL y alumnos de la asignatura Filosofía y Ética Profesional. 

Se utilizó el enfoque cualitativo, ya que se necesitó de un análisis de bitácoras, para 
reforzar su elaboración por cada alumno en la asignatura de Filosofía y Ética 
Profesional; también se hizo uso de la interpretación de la información en cuanto a 
la recolección de datos.  

“Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y 
los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 
fenómeno que se someta a un análisis” (Hernández et al., 2014, p. 92). De acuerdo 
con lo anterior se determinó utilizar la investigación descriptiva para medir o 
coleccionar de manera independiente o conjunta los diferentes elementos que 
establece la bitácora COL. Derivado de una actividad, se revisaron y 
retroalimentaron las bitácoras de cada estudiante en su ambiente natural y virtual 
de clases, utilizando la plataforma Teams. 
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En la primera pregunta: ¿qué pasó?, una de las respuestas fue: 

“La profesora mostró un video en YouTube titulado “Ética en la sociedad actual y 
retos sociales”, en el canal de YouTube “López-Dóriga”, se trató de una reflexión 
presentada por José Antonio Lozano Diez, rector de la Universidad Panamericana. 
Al terminar de ver el video, en el aula de Microsoft Teams, compartimos acerca de 
lo aprendido a través del video”. 

En las preguntas: ¿qué pasó y ¿qué sentí?, los estudiantes agregaron que al estar 
en las redes sociales no atienden lo académico, agregaron también que no 
cuestionan lo que leen y que les falta consultar más fuentes. La información 
abordada en el video les hizo reflexionar acerca de lo que es importante para ellos 
y de encontrar magia en lo ordinario; en cuanto a lo que sintieron, algunos tal cual 
expresaron que nada, lo cual es normal en este tipo de ejercicios donde los 
estudiantes no expresan o no quieren compartir información de ellos. No obstante, 
algunos expresaron que sienten que necesitan tiempo para ellos y buscar lo mejor 
para su vida, asimismo alguien reconoció que aprendió nuevas ideas para 
reflexionar y que por consiguiente no debe tomar a prisa su vida (tabla 2). 

 
Tabla 3. Respuestas a ¿qué aprendí y ¿qué sentí? 
 

¿Qué aprendí?  ¿Qué sentí? 
…esto me identifica un poco, ya que me la 
paso más viendo lo que dice las redes y no 
le pongo tanto interés a lo académico lo cual 
perjudica a mi punto académico. 

Lo que yo necesito es tiempo para mí y debo dejar 
atrás las cosas malas que en algún momento pude 
ver cómo buenas, buscar lo mejor para mi vida y 
para las personas que me rodean, hay que tener el 
tiempo para escuchar, reflexionar y actuar. 

  

A la hora de investigar no nos detenemos a 
pensar si lo que estamos leyendo es cierto, 
no comparamos con otras fuentes de 
información (grave error); me quedo con la 
frase “encontrar la magia en lo ordinario”, ya 
que a veces los días y lo que ocurre en él lo 
vemos como algo cotidiano, no hay que 
esperar a perder todo lo maravilloso para 
valorarlas. 

Nada, es la única definición que daré. 

 

 …reflexionar sobre lo que nos pasa, por muy 
ordinario que sea, reflexionar es para ser mejor, 
inferir en uno mismo. 

  

…ver en retrospectiva todo lo que vivimos y 
relacionar lo que en verdad es importante y 
darnos un momento en el día para 
reflexionar, así como necesitamos un 
tiempo para alimentarnos, en este caso 
alimentamos el alma. 

Aprendí nuevas ideas para reflexionar acerca de 
mi vida que no me lo lleve todo a la prisa y me la 
lleve más calmada y que tenemos que darnos 
cuenta del gran problema que tenemos nosotros 
humanos. 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se incluye la Bitácora COL de un estudiante y en la cual responde 
de manera reflexiva a cada una de las preguntas para analizar la información 
contenida en el video: Ética en la sociedad actual y retos sociales (tabla 3). 
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Tabla 4. Ejemplo de Bitácora de un estudiante 
 

¿Qué pasó? ¿Qué sentí? ¿Qué aprendí? 

   
El Dr. Inició hablando 
sobre la reflexión, 
mencionó que 
actualmente hay un 
debate que es por 
cuestiones políticas, 
ideológicas, etc. Sin 
embargo, destaca que el 
verdadero debate es 
sobre la verdad, 
aquellos que creen que 
existe y los que no. 
Alude a las distintas 
percepciones que tiene 
el público de la ética, 
también, a la falta de 
reflexión y de valores de 
la sociedad actual. 

Las palabras del Dr. 
Me hicieron sentir muy 
sorprendida, lo que dio 
paso a la preocupación 
y tristeza, pues pensar 
y reflexionar sobre 
como los valores se 
van perdiendo, me 
provoco incertidumbre 
y nerviosismo sobre el 
futuro que le espera a 
la sociedad. 

-Aprendí sobre el relativismo y el relativismo 
post verdad, se dice que todo es relativo y 
nadie tiene la absoluta verdad. 
-La post verdad es todo aquello que cause 
sentimiento en las personas, así ésta puede 
ser analizada, aunque no tenga bases. 
-Para muchos, ética es el cumplimiento de 
la ley y para otro es un catálogo de 
prohibiciones, cuando en realidad la ética 
solo busca la plenitud de la vida. 
-Las personas se atienden a saturarse con 
información y es por eso que no 
reflexionamos. 
-Se tiene que generar un espacio para que 
podamos pensar, reflexionar, es decir, 
tenemos que buscar un silencio para tener 
perspectivas y no solo vivir y ser un 
espectador. 
-Reflexionar es tan importante y necesario 
como dormir. 
-Los seres humanos tenemos que 
reencontrarnos y buscar reflexionar, nos 
tenemos que hacer preguntas para saber 
cómo vivimos y si nos gusta esta vida, 
además que, si estamos buscando dejar 
huella, luego de esta reflexión, se puede 
encontrar sentido a las cosas, razones para 
vivir. 

Fuente: Elaboración propia 

 

En suma, esta actividad permitió a los estudiantes tener la oportunidad de aprender 
la utilización de un instrumento que pueden utilizar para cualquier tema que estén 
estudiando, ya que de esta manera están concentrados en la información que están 
revisando y en la retroalimentación ellos lograron practicar la metacognición 
inherente a la bitácora COL.  

 
 
CONCLUSIÓN 

“La Bitácora COL una estrategia sencilla pero efectiva para el desarrollo de la 
metacognición; siempre y cuando se siga el procedimiento adecuado (elaboración, 
lectura, retroalimentación y metacognición) en forma sistemática” (Hernández, 
2005, p.33). El uso de ella es fundamental y efectiva para propiciar la metacognición 
en los estudiantes y por consiguiente el aprendizaje. 

Los estudiantes participaron activamente en la realización de esta actividad, 
apropiándose a la vez del instrumento que pueden utilizar en el estudio de otros 
temas según expresaron en sus escritos.  
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Por lo tanto, se cumplió con el propósito de que los estudiantes reflexionaran acerca 
del tema tan importante como lo es la ética en la sociedad actual, y a la vez propiciar 
a la par la metacognición con el uso de la bitácora. 

 
 
PROPUESTAS 

• Elaborar una propuesta de implementación de la bitácora COL como 
estrategia didáctica para cualquier asignatura, no sólo para la asignatura 
“Habilidades del Pensamiento”, sino también como se aplicó la asignatura 
de “Filosofía y Ética Profesional”. Esto le ayuda al profesor como también al 
estudiante, en su proceso cognitivo de enseñanza (Profesor) y aprendizaje 
(Alumno), es una estrategia que apoya a los alumnos a un mejor 
razonamiento crítico, creativo y de solución de problemas. 

• Implementar cursos-talleres, diplomados en donde tengan acceso todos los 
profesores que quieran cursarlos para posteriormente implementarlos en 
sus asignaturas como estrategia didáctica. 
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RESUMEN  

Las Tecnologías del Empoderamiento y Participación (TEP) es una nueva 
terminología que se le asigna a las tecnologías que se utilizan como sustento para 
la conexión social de un grupo concluyente de personas, en este caso las mujeres, 
se habla de una red social en la cual se promueve la intervención activa de los 
usuarios en temas relacionados con política, sociedad y educación. Por ello en este 
estudio se busca analizar el uso de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) por parte de las mujeres y su empoderamiento digital ante la 
nueva normalidad educativa, apoyándose en el concepto de las TEP como 
escenario para el fortalecimiento de su ejercicio docente. Se realizó una revisión 
documental y descriptiva para hacer una comparativa de información con 
investigaciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), obteniendo datos que demuestran que el uso de las TIC por parte de las 
mujeres ha aumentado en los últimos años y sigue en aumento, así mismo se refleja 
el empoderamiento digital que las mujeres están alcanzado, pero que aún se debe 
trabajar para la inclusión, motivación, participación y capacitación de las mismas en 
la ciencia, tecnología e investigación, usando las tic con sentido pedagógico-
profesional para un pleno empoderamiento digital. 

 
 

PALABRAS CLAVE 

Aula virtual, mujeres, normalidad, empoderamiento 
 
 
INTRODUCCIÓN 

Actualmente, la capacidad para adquirir nuevas competencias, aprendiendo y 
desaprendiendo de forma constante, es muy importante para la sociedad del siglo 
XXI (Cobo, 2009). El trabajo presentado aborda la situación actual de las mujeres 
en general, pero haciendo énfasis en las universitarias, ante la nueva normalidad 
educativa que se está viviendo con base en las TIC, apoyadas en las TEP. 

TEP es una propuesta para el uso de las TIC hacia el empoderamiento y 
participación (Reig, 2011). Dentro de este contexto se analiza el uso de estas por 
parte de las mujeres, dado que en esta sociedad del conocimiento y la información 
(educación 4.0) la era digital, menciona Bauman (2005), han impuesto retos que se 
traducen en nuevos procedimientos de desarrollo económico, educativo, social y 
cultural. En el contexto universitario, son una vía estratégica para favorecer el 
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desarrollo de estos procesos, robustecer la unión social, los valores y su 
institucionalidad, así como introducirse sobre las estructuras y las dinámicas de 
exclusión sociocultural.  

En el cual  las mujeres juegan un papel muy importante dado que por su dedicación 
y empeño ante cualquier situación responden de manera positiva logrando que se 
concreten proyectos significativos, en este sentido y apoyándose en las TEP el 
verdadero desafío de la innovación educativa basada en las ventajas y las bondades 
de las TIC en esta nueva normalidad enmarcada por el uso de plataforma digitales 
para impartir las sesiones de clases, consiste en pensar a priori cuáles son los 
objetivos más trascendentales de la educación situada en un tiempo y espacio 
determinado, solventando las formas y las condiciones de su incorporación. Se trata 
de tomar en cuenta lo que las tecnologías pueden aportar a la calidad de la práctica 
educativa en la cual se demuestre el compromiso de superación en el contexto 
sociocultural (Tedesco, 2005).  

Este reto implica una educación universitaria con sentido de equidad e igualdad, 
pues exige la formación de individuos (mujeres) empoderados/(as) digitalmente 
para que puedan hacer uso las TIC de manera efectiva aplicándolas exitosamente 
en su campo laboral y cualquier situación que requiera de sus habilidades 
tecnológicas.  

De acuerdo con Sáez (2021), usar las tecnologías de manera efectiva puede 
cambiar el papel del docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje y 
empoderarlos para la toma de mejores decisiones pedagógicas, fundamentadas en 
realidades educativas. 

Este trabajo pretende analizar el uso de las TIC por parte de las mujeres para su 
empoderamiento tecnológico y su participación dentro del ámbito educativo. 

 
 
DESARROLLO 

La tecnología digital ha revolucionado las formas de comunicación y manejo de la 
información, generando cambios sociales, culturales y económicos, alterando las 
percepciones del tiempo y el espacio y modificando el modo como las personas 
interactúan a escala mundial (Carneiro et al., 2016). Las TIC según Cabero (2006), 
son recursos que las personas y grupos sociales usan en función de sus 
necesidades. Cobo (2009), menciona que son herramientas tecnológicas que 
propician la comunicación y conexión personal, intercambio, difusión, gestión y 
acceso al conocimiento. Estas constituyen el punto de partida en el desarrollo de 
competencias digitales al ser medios facilitadores del desempeño profesional 
docente, además tienen un papel muy importante en el proceso de inclusión a todos 
los niveles (Báez y Clunie, 2019), debido a que están aportando en el desarrollo de 
las relaciones interpersonales, así como en el aumento del interés y motivación de 
los profesores y estudiantes (Hersh et al., 2020). 

Para la realización de este trabajo de investigación se utilizó la metodología de tipo 
documental y descriptiva. Arias (1999), señala que la investigación documental, es 
un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación 
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de datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores 
en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas. Sustentada de 
una revisión documental de trabajos de investigación referente a este tema, como 
estudios de sociedad del conocimiento, tendencias de las tecnologías de 
empoderamiento y participación, TIC, así como la visualización de videos para la 
obtención de información concisa. De Igual manera se usó el método descriptivo, 
según Hurtado (2000), infiere que la investigación descriptiva tiene como objetivo la 
descripción precisa del evento de estudio, este tipo de investigación se asocia al 
diagnóstico, el propósito es exponer el evento estudiado, haciendo una 
enumeración detallada de sus características. Para la búsqueda de información se 
revisaron base de datos como la del INEGI, repositorios académicos como 
GOOGLE SCHOLAR, ERIC, REDALYC, SCIELO, SCI-HUB y MENDELEY. 

 
La mujer y las TIC-TEP en el aula virtual. 

El empoderamiento se entiende como la participación de las mujeres en términos 
de igualdad en todos los ámbitos de la sociedad, incluyendo la participación en los 
procesos de toma de decisiones y el acceso al poder (Beijing,1995).  

El empoderamiento de la mujer, en relación a las TIC, se trata de mejorar sus 
capacidades para el conocimiento, acceso y uso de estas. Cuyo objetivo estratégico 
se basa en el aumento de la participación, el acceso a la expresión, a la toma de 
decisiones de la mujer en y mediante los medios tecnológicos. La relación de ambos 
conceptos TIC y empoderamiento se entiende desde una doble perspectiva 
(Aguado et al., 2009). 

Ante las siguientes concepciones se entiende que el que el empoderamiento de la 
mujer es un proceso activo, sustentado en el aprendizaje individual en el que se 
fundamentan percepciones propias que inducen un cambio revelador del 
conocimiento que ya se tiene (García et al. 2015). 

En este contexto las TIC son un importante impulsor para el empoderamiento no 
solo político sino también social de la mujer, así como para la promoción de la 
equidad de género. Existe una aseveración sobre que las tecnologías son un medio 
para conseguir o mejorar la igualdad de género. Así, por ejemplo, el uso y la eficacia 
de estas herramientas promueven las posibilidades de generar y desarrollar 
competencias digitales que favorezcan el uso de las plataformas educativas para 
mejorar la cátedra dentro del aula virtual, debido a que hoy en día se necesita 
docentes capaces de asumir el reto que implica la nueva normalidad escolar, desde 
esta perspectiva las mujeres se deben dotar de herramientas digitales que 
coadyuven mejorar la calidad en sus procesos educativos o la participación en 
comunidades y redes virtuales para poder  aumentar la capacidad de la libre 
expresión y de la toma de decisiones a diferentes niveles de sus vidas profesionales. 

En el cual las TEP juegan un rol importante en este ámbito dado que sustenta la 
participación de los usuarios en temas relacionados con política, sociedad y/o 
educación, además de poder aplicarlas en ambientes virtuales permitiendo crear 
ecosistemas de enseñanza y aprendizaje que empoderen al estudiante, 
promoviendo la generación, circulación y apropiación de conocimiento. Gracias a 
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las nuevas tecnologías se puede organizar, administrar y compartir información en 
tiempo real y participar de una manera activa en cualquier espacio virtual. 

El poder sustentarse en las TEP, las cuales se pueden entender como aquellas 
tecnologías que pueden ser aplicadas para provocar la participación y relación de 
las personas en diferentes temas de índole social, cultural, político y educativo, para 
efectos de concientización de su posición en la sociedad (Granados et al., 2014). 
Hace que las mujeres puedan colaborar libremente en el uso de recursos digitales 
que antes se creía que solamente podrían utilizar los hombres por el perfil o área 
de desarrollo, hoy en día se propicia la colaboración pero en un contexto de 
interacción, reflexión y construcción contigua de aprendizajes que permiten no 
solamente aterrizar en el conocimiento de un contenido sino contextualizarlo y 
situarlo con base en las necesidades de formación que cada integrante de la 
comunidad de aprendizaje requiera. En este sentido competencias como la 
autogestión y el autoaprendizaje deben desarrollarse de manera continua, de tal 
manera que sean la parte fundamental dentro de los ambientes de enseñanza. Cabe 
mencionar que la búsqueda formal y crítica de la información en la internet es de 
suma importancia, pues hay que saber distinguirla y encauzarla hacia la 
construcción de los conocimientos (Garduño, 2012). 

En este sentido las TEP, no sólo informan, conceptúan directrices y evoluciona el 
ambiente a nivel personal, sino también propician la autodeterminación, a la 
obtención efectiva de los valores particulares en tareas con un objetivo de 
acontecimiento social y autorrealización personal. Con ello se busca no solo dotar 
a la mujer de la capacidad de tomar decisiones y ser partícipes de acciones que 
favorezcan al desarrollo social sino también erradicar bloqueos mentales, físicos y 
profesionales determinantes en su mayoría para alcanzar ciertas perspectivas 
como, reconocer que las mujeres son capaces de dominar la ciencia, la tecnología 
la ingeniería y las matemáticas, a las cuales se les conoce como “MUJERES  STEM” 
(por su acrónimo en inglés de Science,Technology, Engineering y Mathematics), 
esto se debe a que se cree que los hombres tienen mejores habilidades y destrezas 
para dichas disciplinas, en general favorables para los hombres y discriminatorias 
para las mujeres donde las  relaciones son social e históricamente constituidas y 
constitutivas de las personas, ya que las mismas atraviesan todo el entramado 
social y se articulan con otras relaciones sociales como las de clase social, edad, 
etnia, religión, sexo, entre otras.  

Sin embargo, estudios realizados por Aranda et al. (2019), sobre el uso de las TIC 
por parte del alumnado en el curso de Pedagogía de la Universidad de Málaga, se 
evaluaron 79 estudiantes, de los cuales 14 eran hombres que representaron el 
(17,7% de la muestra) y 65 mujeres representado el (82,3% de la muestra) en el 
cual también se analizaron las diferencias de género en el ámbito tecnológico, se 
encontraron los siguientes hallazgos. 

Las mujeres estudiantes tienen un menor dominio que los estudiantes hombres en 
cuanto a la programación de computadoras e internet, diseño de base de datos, 
diseño de hojas de cálculo, uso de software colaborativo de trabajo y manuales de 
ayuda en línea, comprensión de compatibilidad de hardware-software y mejora de 
producciones multimedia. 
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Estos resultados apuntan a que las diferencias entre género en el uso tecnológico 
se ven limitadas al poco conocimiento de las herramientas digitales que en la 
actualidad se están desarrollando. 

Así mismo Cousera (2021), en su estudio Global Skill, reporta que a raíz de la 
pandemia las mujeres están buscando nuevas oportunidades laborales y de 
crecimiento profesional inscribiéndose a cursos STEM (Science,Technology, 
Engineering y Mathematics) a un ritmo sin precedentes y muestra que la 
participación de mujeres estudiantes aumento del 31 % en 2018-2019 al 38 % en 
2020 en dichos cursos.  

Por su parte el INEGI (2021), en su Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso 
de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH), se puede observar la 
siguiente información con relación al tema de investigación: 

La ENDUTIH considera que en el 2020 hubo 84.1 millones de usuarios de internet, 
que representan 72.0% de la población entre los seis años o más. Este número 
muestra un aumento del 1.9 % más que la registrada en el 2019 la cual fue de 
(70.1%), como se puede apreciar en la tabla 1. 

 
Tabla 1. Comparativa de los usuarios de internet en México (año 2019-2020) 
 

Año Número de usuarios  Porcentaje  
2019 80.6 millones  70.1% de la población de 

seis años o más. 
2020 84.1 millones 72.0% de la población de 

seis años o más. 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del INEGI, 2021. 

 

En la figura 1 se puede observar que la población usuaria de internet desde el año 
2015 hasta el 2020. 

 

Figura1. Población usuaria de internet, 2015-2020 

Fuente: INEGI, ENDUTIH 2021 
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Según datos de la encuesta, se estima, que de los 84.1 millones de usuarios de 
internet de seis años o más, 71.3% son mujeres y 72.7% son hombres, esto 
respecto de la distribución poblacional por sexo, ver figura 2. 

 

 

Figura 2. Distribución de los usuarios de internet por sexo, 2020 
Fuente: INEGI, ENDUTIH 2021 

 

Entre las principales actividades que realizan los usuarios de internet en 2020 están, 
para comunicarse (93.8%), buscar información (91.0%) y acceder a redes sociales 
(89.0%) cabe mencionar que el porcentaje para apoyar la capacitación o educación 
está en un (85.6%) tal como lo muestra la figura 3. 

 

 

Figura 3. Usuarios de internet por tipo de uso, 2019 y 2020 

Fuente: INEGI, ENDUTIH 2021 
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De acuerdo con los usuarios de internet que se conectan desde sus hogares, se 
puede apreciar que 34.1% lo hacen para tomar cursos para complementar la 
educación, casi un 10% más que lo presentado en 2019, seguido del 20.2% que lo 
usan para capacitaciones para el trabajo, el cuál aumentó un 1 % del 2019 al 2020, 
(figura 4). 

 

 

Figura 4. Usuarios de internet que tienen acceso en el hogar y fuera de él, según uso, 2019 y 
2020 
Fuente: INEGI, ENDUTIH  2021 

 

En la tabla 2 y 3 se puede observar que las mujeres están en su mayoría usando 
las TIC con mayor frecuencia, en algunos casos con un porcentaje mayor a la de 
los hombres a partir de una edad de 6 años en adelante, resaltando que el rango de 
edad que usa más las TIC es de 25 a 34 años con un 52.1%, de las cuales el 96.4% 
son mujeres universitarias incluyendo estudiantes y docentes mujeres, ya sea para 
obtener, compartir y administrar información o entretenimiento. 

 

Tabla 2. Uso de TIC en los hogares por sexo 

 
Proporción de usuarios            

de TIC por sexo 
               Mujeres Hombres 

Computadora 49.8% 50.2% 

Internet 51.3% 48.7% 

Celular 51.3% 48.7% 
Fuente: INEGI, ENDUTIH 2021. 
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Tabla 3. Usuarios de internet por edad 
 

Edad 
Usuarios de Internet 

por edad Mujeres Hombres 

Total 100% 51.3% 48.7% 

55 años o más 10.4% 54.9% 45.1% 

45 a 54 años 13.0% 53.2% 46.8% 

35 a 44 años 16.4% 54.0% 46.0% 

25 a 34 años 19.1% 51.8% 48.2% 

18 a 24 años 15.7% 49.6% 50.4% 

12 a 17 años 14.5% 48.9% 51.1% 

6 a 11 años 10.9% 46.5% 53.5% 

Fuente: INEGI, ENDUTIH 2021 

 
 
CONCLUSIONES 

Por lo anterior y dado el análisis obtenido se puede afirmar que el uso de las TEP y 
TIC en la actualidad juegan un rol muy importante en cuanto al empoderamiento 
digital no solo de las mujeres sino de cualquier persona que dese incursionar en las 
nuevas tecnologías ya sea estudiantes o docentes más específicamente en estos 
últimos puesto que en ellos como bien afirman (Del Prete et al., 2018) emplean las 
plataformas para transmitir contenidos e información y, en menor medida, para 
desarrollar, inventar y crear prácticas educativas innovadoras. 

Lo que da oportunidad a las mujeres docentes a incursionar de manera activa en el 
uso de aulas virtuales, plataformas digitales educativas y redes sociales para 
impartir sus clases de manera dinámica utilizando las TIC inclusive para superación 
personal y profesional en el contexto de Enseñanza-Aprendizaje. En la actualidad 
hay más mujeres incursionando en disciplinas que se creían exclusivas para 
hombres, en el mundo del internet, en el desarrollo de las APP´s etc. Logrando 
romper con paradigmas establecidos anteriormente, prueba de ello son los 
resultados que arroja la ENDUTIH 2019, mostrados en esta investigación, donde 
podemos apreciar claramente el porcentaje de mujeres que utilizan las TIC, 
superando a los hombres en dicho uso, en distintos puntos. 

Aunque es necesario aclarar que aún hay herramientas tecnológicas que están   
enfocadas a los hombres (De la Garza y Téllez, 2016). Al respecto algunos estudios 
manifiestan que la diferencia en el uso de la tecnología entre hombres y mujeres es 
un problema social que es necesario eliminar en todos los ámbitos, pero sobre todo 
en el ámbito educativo.  

Con este estudio se da pauta para corroborar que las TEP han influido de manera 
significativa directa o indirectamente en el uso de las TIC por parte de las mujeres, 
dado que estas aluden a la apropiación y participación en cualquier tipo de evento, 
logrando con ello la activación de la mujer al poder otorgarle de alguna manera el 
empoderamiento digital dentro y fuera de las aulas y plataformas virtuales.   
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PROPUESTAS 

Para conseguir mayor participación o mantener la que ya hay con respecto a las 
mujeres, se propone lo siguiente: 

• Impartir más talleres en materia tecnológica no importando la disciplina. 

• Crear foros de discusión sobre el uso de las TIC y el impacto que tiene en las 
mujeres. 

• Difusión y aplicación del concepto de las TEP. 

• Realizar proyectos involucrando las TIC, TAC y TEP. 
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RESUMEN 

Ante la Contingencia Sanitaria del COVID-19 que se está viviendo, docentes y 
estudiantes se encuentran inmersos en el uso del aula virtual debido a que se tuvo 
que transitar de manera repentina de la educación presencial a la educación a 
distancia. El Aula Virtual es una herramienta que permite a los estudiantes llevar 
sus clases en tiempo real y además no interrumpir sus estudios. Para hacer frente 
a esta situación la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco habilitó el Aula Virtual 
como una estrategia que permitió continuar con las clases logrando con ello que los 
estudiantes no interrumpieran sus actividades académicas. Sin embargo, es 
importante investigar de qué manera se dio ese primer acercamiento entre los 
estudiantes y dicha estrategia, y conocer su experiencia con este tipo de educación. 

 
 
PALABRAS CLAVE 

Aula virtual, impacto, estudiantes, DAEA 

 
 

INTRODUCCIÓN 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son el conjunto de todas 
aquellas tecnologías que se relacionan con la comunicación, el almacenamiento, el 
procesamiento y la transmisión de información y que proporcionan nuevos 
conocimientos para una mejora en el desarrollo profesional, personal y educativo 
(Adell, 1997). Las TIC están por lo tanto directamente relacionado con la 
comunicación en el sentido de que aumentan considerablemente las posibilidades 
de intercambio de información y además facilitan la comunicación entre los seres 
humanos, en este caso entre el docente y los alumnos. La inclusión de las 
tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje es un reflejo de la necesidad 
de adecuar a la educación con las demandas de la sociedad actual.  

Por lo que se refiere al Aula Virtual es considerada como el entorno virtual que 
posibilita el desarrollo de un proceso de aprendizaje, además permite que el 
estudiante acceda al material de estudio y a su vez interactúe con el docente y con 
otros estudiantes en tiempo real. 

Para fines de este trabajo es la herramienta implementada por la UJAT que permitió 
que los estudiantes continuaran con sus actividades académicas durante la 
contingencia.  
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El uso de las TIC en el aula es una estrategia que motiva mucho a los alumnos 
debido a que éstos se sienten atraídos por las tecnologías y pueden ser usadas de 
diferentes maneras para desarrollar en ellos diferentes competencias que le 
permitan adquirir adecuadamente nuevos conocimientos. 

Los estudiantes están creciendo entre móviles, redes sociales, computadoras, 
aplicaciones, videojuegos, conexión a Internet, etc., todo ello hace ver que están 
inmersos en una sociedad digital, sin embargo, al momento de usar el Aula Virtual 
para continuar con sus actividades académicas dentro de la DAEA se presentaron 
diferentes factores que impactaron el proceso de aprendizaje de los estudiantes y 
que es necesario identificarlos para propiciar una educación de calidad a través del 
Aula Virtual en esta contingencia que estamos viviendo. 

En este sentido es necesaria la inclusión de las TIC en la educación actual y que 
los docentes hagan uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje, con la finalidad de que los estudiantes 
aprendan de una forma dinámica, amena, interactiva y en contextos reales. Esta  
oportunidad se presenta de manera imprevista en esta nueva normalidad que 
estamos viviendo, sin embargo no es algo fácil debido a que docentes y alumnos 
no estábamos preparados para esta nuevas formas de enseñanza-aprendizaje, 
consideramos que existieron factores que impidieron un acercamiento adecuado al 
uso del aula virtual durante esta contingencia, por lo que el objetivo general de este 
trabajo es el analizar el impacto que el uso del aula virtual ha tenido en los 
estudiantes de la División Académica de Educación y Artes. Y como objetivos 
específicos describir la percepción de los estudiantes universitarios sobre el uso de 
la plataforma Microsoft teams en los procesos de enseñanza-aprendizaje y 
determinar los factores que los afectaron al hacer uso del Aula Virtual.  

Con el fin de alcanzar los objetivos planteados, se propusieron las siguientes 
preguntas de investigación: ¿Cómo perciben los estudiantes el uso de la plataforma 
para continuar con sus actividades académicas? ¿Cuáles fueron los factores que 
afectaron los procesos de enseñanza-aprendizaje mediante el uso del Aula Virtual? 
 
 

DESARROLLO 

La inclusión de las nuevas tecnologías en el proceso educativo es un reflejo de la 
necesidad de adaptar a la educación con las demandas a la sociedad actual, 
docentes y estudiantes utilizan la tecnología para emitir y recibir información, 
compartir conocimiento, crear redes que refuercen sus vínculos con su entorno por 
medio de la comunicación.  

De acuerdo con Torres (2009), la capacidad que poseen los jóvenes de adaptarse 
a entornos online debe ser aprovechada y explotada en el mundo académico. Ya 
no es una pérdida de tiempo la navegación por Internet, jugar digitalmente o el paso 
por las redes sociales; están asimilando competencias tecnológicas y comunicativas 
muy necesarias para el mundo contemporáneo, y además se están integrando en 
procesos comunicativos online.  
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Junto a todo ello, el profundo cambio generacional que, al menos en relación con el 
entorno tecnológico, se está produciendo en las aulas con la llegada de los “nativos 
digitales”. Según Prensky (2006), considera que los jóvenes que se diferencian de 
sus padres y maestros, llamados “inmigrantes digitales”, y que han nacido y crecido 
en el contexto de una sociedad marcada por la impronta de las nuevas tecnologías. 

A finales del siglo pasado, a los jóvenes se les llamaba “Generación Net”, 
“Generación conectada” o Generación de la web”, Generación Red”,  e-Generation, 
Millennial Generation, Generación Interactica, “Generación Einstein”, la Generación 
“Y” y la Generación “C”. Estos nombres evidencian a una generación que ya no es 
tradicional, sino que se encuentra en constante cambio de alguna manera 
provocado por la gran cantidad de información que reciben a través de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

Por lo tanto, la educación formal no puede permanecer ajena a estos cambios en la 
creación, gestión, distribución y recepción de la información. Las instituciones 
educativas actualmente se ven obligadas a un replanteamiento constante de las 
implicaciones que los desarrollos tecnológicos tienen en la sociedad en general y 
en los entornos educativos en particular y de manera específica en el proceso 
educativo. 

De acuerdo con Martín (2009), en la Sociedad de la Información y del Conocimiento, 
las TIC ofrecen al ámbito educativo nuevos espacios de formación complementarios 
a la enseñanza presencial, viniendo a reforzarla. Sin embargo, considera, que, pese 
a todo ello, asistimos a un desfase entre la potencialidad de las TIC incorporadas a 
las aulas y la débil renovación de los procesos pedagógicos y, en la mayoría de los 
casos, se limita a la sustitución de las pizarras por presentaciones en PowerPoint o 
través de plataformas académicas. 

Por otra parte, a diferencia de lo que ocurre en la vida diaria del alumnado, los 
sistemas educativos siguen centrados exclusivamente en el lenguaje verbal, aún 
existe la llamada tecnofobia en algunos docentes, aferrados tanto a la lección 
magisterial como al libro de texto. Prevalece la opinión de que lo que 
verdaderamente tiene prioridad es la autoridad y el saber del docente, centralizado 
todo ese conocimiento en un programa, en un libro, en unos apuntes; de que ese 
saber se transmite de manera unidireccional (docente-alumno), mediante una 
repetición mecánica que se activa año tras año. 

Además de lo anteriormente señalado, Touriñan et al. (2003), señalan cinco 
problemas para la integración de las TIC como herramientas de trabajo diario: 

• La limitación en el acceso a las tecnologías. 

• La rapidez de los avances tecnológicos. 

• La ausencia de su efectiva coordinación de actuaciones a favor de la 
receptividad en el terreno de las TIC. 

• La escasa inversión en investigación pedagógica para hacer frente de 
manera segura a los retos del aprendizaje en la nueva situación. 
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• La necesidad de una planificación efectiva desde la administración 
educativa respecto de la accesibilidad, receptividad y flexibilidad en la nueva 
demanda de la educación. 

 

Por su parte, García y Bringué (2009), incorporan a los anteriores, dos problemas 
más que vendrían a justificar las dificultades que encuentran los docentes para 
realizar la correcta integración de las TIC en su práctica docente: 

• La baja formación (el 78.2% de los docentes así lo declara). 

• La falta de tiempo para formarse (el 72.3% de los docentes observa este 
impedimento). 

 

En las dos últimas décadas muchos profesionales de la educación han apostado de 
una manera seria por una alfabetización múltiple o educación mediática, 
depositando su confianza en el empleo de las nuevas tecnologías en general y de 
Internet y de la Web 2.0 en particular en las aulas virtuales. No se pueden 
desaprovechar los beneficios que los nuevos entornos tecnológicos ofrecen a la 
educación ya que pueden ser una gran fuente de aprendizaje. Por lo que se debe 
aprovechar esa gran potencialidad de los estudiantes y propiciar entorno de 
aprendizaje online que contribuyan a continuar con sus estudios en esta época en 
que es imposible continuar con una educación presencial.  

 
 
METODOLOGÍA 

Para el logro de los objetivos de este trabajo se aplicó un cuestionario a un grupo 
de tutorados de la Licenciatura en Idiomas y de la Licenciatura en Ciencias de la 
Educación con la finalidad de identificar como había sido ese primer acercamiento 
de ellos con esa nueva forma de enseñanza-aprendizaje a través del Aula Virtual. 
Se retoman dos de las preguntas más relevantes porque nos permiten dar respuesta 
a nuestros objetivos. La presentación de la información es totalmente cualitativa. 

 

Percepción de los estudiantes universitarios sobre el uso de la plataforma 
Microsoft Teams 

• Mi experiencia en clase en línea fue algo normal tuve sus pros y sus contras, 
pero me adapté rápido a la situación. 

• Bueno es algo nuevo tal vez no estábamos preparados para esto. Sin 
embargo, fue una experiencia agradable, en las clases si se complicaba un 
poco la comunicación. 

• Fue una nueva experiencia donde pude interactuar con los compañeros y 
docente, salir de dudas en diferentes temas y actividades, sin embargo, 
escuchar exponer a mis compañeros por medio de la plataforma no cumplió 
con mis expectativas. 
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• La experiencia que puedo compartir es que hubo muchas dificultades para 
que los alumnos se conectaran a la plataforma por el internet. 

• No sabía cómo acceder a la plataforma. 

• Fue una gran experiencia porque fue la primera vez que recibía clases a 
distancia y pude relacionarme mejor con lo que son las tecnologías y a la 
vez no fue tan agradable ya que había cosas que los maestros explicaban 
y no les entendía, algunos maestros ni clases nos daban solo nos 
mandaban las tareas y a como nosotros le entendíamos teníamos que 
realizar las actividades. 

• No son iguales a las presenciales, casi no se aprende. 

• Realmente casi no la utilicé porque no todos los maestros la pudieron 
utilizar. 

• Al principio fue difícil adaptarme debido al estrés de la pandemia, no podía 
concentrarme en mis tareas. 

• Siento que no aprendes lo mismo haciendo solamente tareas que en clases 
presenciales. 

• Sin duda alguna creí que sería algo fácil de poder sobrellevar, más nunca 
pensé en los posibles inconvenientes al momento de querer entregar las 
tareas o estar en clases en línea., por ejemplo: quedarnos sin luz, que nos 
falle el internet, que sea demasiado lento o simplemente no tener internet 
fueron factores que influyeron a que no pudiera aprovechar mis clases en 
línea.  

• En general fue buena y fácil de usar, aunque no todos mis maestros la 
usaron. 

• Tuve una experiencia intermedia la verdad no me gustó ni puedo decir que 
fue fácil, pero pude adaptarme. 

• La plataforma no se hizo para pasar un semestre, las clases presenciales 
son necesarias quizá no para todos, pero por algo decidí estudiar así y no 
a distancia. 

• Mi experiencia es buena, ya que la plataforma es muy buena y tiene sus 
beneficios, desarrolle más mi habilidad en lo que es las tecnologías. 

• Mi experiencia fue algo rara ya que no estuve acostumbrado a trabajar de 
manera virtual, y pues me pareció regular el proceso de aprendizaje. 

• Fue bueno que hubiera una plataforma donde podíamos seguir con 
nuestras clases para que así no fuéramos tan afectados en nuestras 
materias. 

• La experiencia que obtuve con las clases a través de la plataforma 
realmente fue un poco estresante, ya que, si bien algunos de los maestros 
la información que nos proporcionaban no era clara, eso causaba mucha 
confusión en mí.  
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• Ya había tomado clases en línea por eso no se me dificultó mucho aprender 
a manejar la plataforma lo que si tenía problemas era para entrar pues no 
tenía internet para acceder en los horarios que los maestros marcaban. 

 

Como se puede observar a pesar de que los estudiantes cuentan con competencias 
digitales al momento de tener que aprender a través de ellas se les dificulta, están 
acostumbrados al uso de las TIC, pero con otros objetivos. Sin embargo, existen 
jóvenes para quienes es fácil el aprendizaje online. Por lo que para ser un primer 
acercamiento se puede decir que fue una nueva experiencia tanto para los docentes 
como para las estudiantes pero que es necesario formarse para el uso de la 
plataforma con la finalidad de enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Por otra parte, también se les preguntó sobre cuáles habían sido los factores que 
habían afectado los procesos de enseñanza-aprendizaje y respondieron los 
siguiente: 

 

Factores que afectaron los procesos de enseñanza-aprendizaje mediante el 
uso del Aula Virtual 

• Errores por parte de los docentes al subir los trabajos nos confundían y al 
momento de hacer una aclaración nos dejaban más confundidos. 

• Algunas veces hubo problemas de conexión y de audio. 

• Mi pereza estando en la casa no me ayudó en hacer mis trabajos a tiempo 
y bien elaborados, aun así cumplí con todo. 

• En ocasiones el internet era lento. 

• Los maestros dejaban tareas sin explicar cómo se realizarían. 

• Mi aprendizaje no fue el deseado me hubiera gustado más presencial. 

• No saber usar la plataforma. 

• La plataforma no me dejaba cargar algunos archivos y mi internet es muy 
lento para trabajar en ella, el micrófono en ocasiones me falló. 

• Ningún problema ya que me encuentro en una comodidad estable para 
trabajar en la plataforma. 

• Mi problema es que no tengo internet y si era complicado a la hora de enviar 
mis actividades. 

• No cuento con computadora en estos momentos y en el celular no podía 
hacer algunas cosas. 

• No hubo problema con los maestros eran flexibles ya que algunos no 
teníamos recursos para enviar los trabajos. 

• A veces mi internet estaba muy lento y eso me perjudicaba o se iba la luz, 
el trabajo fue regular. 
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• Deberían enseñar a los maestros a manejar la plataforma y de igual forma 
comprender a los alumnos que tienen dificultades para tomar clases en 
línea. 

• Ninguno todo fue claro. 

• En mi comunidad se va mucho la luz durante días completos y el internet es 
muy lento falté a algunas clases por estas circunstancias y la entrega de 
mis actividades no podían ser a la hora indicada. 

• No tuve problema al trabajar en la plataforma, todo excelente. 

• Más o menos a una materia le di de baja. 

• Si, la falta de comprensión por no poder entregar una actividad a tiempo por 
falta de luz. 

• Problemas con el internet, para entregar mis tareas a tiempo en algunas 
ocasiones. 

• El estrés por al estar pendiente de la limpieza de todo para evitar un 
contagio era una preocupación constante y descuidaba algunas veces mis 
tareas por ello. 

• El hecho de que se utilizaron distintas plataformas en vez de utilizar una 
solamente que haya estado estandarizada para todos los maestros. 

• Problemas de comunicación con el maestro. 

• Falta de medio por el cual contactar al docente. 

• El docente nunca se comunicó con nosotros ni subió actividades.  

• Que no se podía trabajar o estudiar tan bien. 

• A veces se ponía lento el internet o se iba la señal donde vivo. 

• Cuando se iba a entregar un trabajo no llegaba a los correos, no se podían 
abrir las páginas. 

• Tuve problemas al querer entregar mis tareas puesto que los archivos eran 
algo pesados y el internet muy lento. 

• No tuve ningún problema. 

• De que había veces en las que se me iba la señal o la luz al igual que había 
actividades que no podía captar bien y que pues igual todos los maestros 
nos dejaban bastantes tareas para poco tiempo de entrega. 

• Algunas veces la entrega de trabajo por problemas de energía eléctrica. 

• De mis 5 maestros solo 2 me dieron clases en línea. 

• Para ser la primera vez de algunos de trabajar de esta forma creo debieron 
ponerle más empeño y no mandarnos a la guerra sin armas. 
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• A mí en lo particular no podía mandar algún trabajo porque quería ir algún 
ciber para mandarlo, pero muchos de ellos estaban cerrados y los que 
estaban en servicio me quedaban muy lejos. 

• Al tener clases en línea había momentos que los profesores querían que 
estuviéramos cierto día a cierta hora y pues depende del clima y de 
conexión. 

• Que no aprendí nada en realidad, todo lo vi por mi cuenta quizá contaba 
con cierta explicación del maestro, pero no era la mejor, todo lo teníamos 
que ver nosotros mismos. 

• Al principio no podía acceder con mi correo institucional si me costó. 

• Uno de los principales problemas fue el internet y normalmente el ciber 
permanecía cerrado. 

• El tener una excesiva carga de trabajo eso causa que algunas actividades 
no fueran entregadas a tiempo. 

 

Se puede evidenciar que fueron diversos factores que afectaron el proceso de 
enseñanza-aprendizaje a través del aula virtual, entre los principales la 
conectividad, la falta de energía eléctrica, la falta de experiencia en el uso de la 
plataforma, la situación que estamos viviendo, la comunicación maestro-alumno, la 
cantidad de trabajos, el no contar con ciber abierto y que podemos observar que 
coincide con lo anteriormente señalado por Touriñan, J. R. et al. (2003). 

Finalmente podemos decir que vivimos en una sociedad en constantes cambios y 
profundas transformaciones originados principalmente por los avances 
tecnológicos. El impacto de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en 
la Sociedad del Conocimiento es indiscutible, por lo que la educación no puede 
quedar al margen de dichas transformaciones, la rapidez con que pueda responder 
a las nuevas demandas de ésta dependerá de su pertinencia, su eficiencia y su 
validez en la nueva realidad educativa. Desde este contexto, la Sociedad del 
Conocimiento nos está demandando el uso de las TIC en la educación, por lo que 
se hace necesario la inclusión de éstas en la educación superior y que el docente 
las incorpore al proceso de enseñanza-aprendizaje con la finalidad de responder a 
las demandas de esta nueva sociedad que está exigiendo una educación de calidad. 

 
 

CONCLUSIÓN 

Si bien el Aula Virtual es una estrategia que contribuyó grandemente a continuar 
con las actividades académicas dentro de la DAEA, es importante reflexionar sobre 
los factores que afectaron el desarrollo de un proceso de enseñanza-aprendizaje 
adecuado y tratar de que cada vez sean menos. Para ello es necesario que se 
oferten más cursos sobre el uso de esta plataforma para que todos los docentes 
puedan aprovechar sus ventajas al momento de impartir sus clases. Así también 
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ofertar cursos para los estudiantes para que puedan aprovechar los beneficios de 
dicha plataforma. 

Además, debemos eficientar el uso de esta herramienta con la que cuenta nuestra 
universidad para acortar la distancia física que esta pandemia nos ha obligado a 
tener entre docente-alumno durante el proceso educativo. Es importante resaltar 
que e lo anteriormente señalado, Touriñan, J. R. et al. (2003), señalan cinco 
problemas para la integración de las TIC como herramientas de trabajo diario estos 
recursos tecnológicos no son los sustitutos de los docentes, sino son una 
herramienta que el docente puede utilizar y que podrían favorecer grandemente a 
una educación de calidad en esta contingencia que estamos viviendo.  

 

PROPUESTAS 

Es importante continuar con la capacitación de los docentes para el uso del aula 
virtual porque es una herramienta de gran utilidad que permite continuar con su 
trayectoria académica a los estudiantes. 
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RESUMEN  

Las tecnologías de la información han extendido su alcance ante la trascendente 
pandemia mundial en la educación, lo que ha obligado a los docentes a la 
implementación de estrategias que coadyuven en los procesos de formación 
académica a distancia. Estas consideraciones se suman a recursos visuales que en 
entornos auto gestivos o virtuales ocupan una atención inminente. El presente 
artículo desarrolla una evaluación diagnóstica de los usos de herramientas visuales 
que se aplicaron desde el inicio de la pandemia entre profesores-investigadores de 
la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco a partir de una selección aleatoria no 
probabilística en las 12 divisiones académicas, bajo los postulados de la teoría 
sistémica de la interacción simbólica, por lo que se contemplan resultados de un 
cuestionario aplicado para la medición de herramientas visuales con elaboración 
propia, dando como resultado una amplia producción didáctica desde básicas hasta 
avanzadas para menguar los estragos del distanciamiento social aplicado en la 
educación superior desde febrero de 2020. 

 
 
PALABRAS CLAVE 

Educación superior, tecnologías, comunicación educativa, docencia 

 
 
INTRODUCCIÓN 

Las condiciones de pandemia en el mundo modificaron las interacciones sociales 
de forma repentina afectando todos los rubros sociales y económicos. En el caso 
de la educación superior, la instauración de un modelo de educación virtual se 
generó como una medida inmediata que permitiera la continuidad del desarrollo 
académico de los alumnos, permeando con una responsabilidad mayor en la 
educación superior que sostiene la profesionalización de estudiantes. 

Dentro del universo de opciones que surgieron en la pandemia a partir de la 
enseñanza, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO, 2020), consideró importantes medidas inmediatas que no 
detuvieran el aprendizaje, creando para ello; modelos en múltiples plataformas y 
aplicaciones adecuadas para cada nivel educativo que afectaron, en el caso de la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) a 29,496 alumnos matriculados 
(Narváez, 2022, p. 8).  

Los espacios áulicos se transformaron en pantallas donde la interacción estuvo 
mediada por condiciones que implicaban nuevos y emergentes modelos de 
enseñanza-aprendizaje, en una transformación obligada y abrupta que requería un 
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inmediato énfasis para cambiar las pizarras físicas a las producciones virtuales que 
implicaran un proceso de formación. 

La necesidad de transformaciones en los procesos didácticos estableció iniciativas 
personales de los docentes, guiados por cursos, manuales o innovación personal 
para mantener los estándares de calidad que se tenían previo al distanciamiento y 
mantener a la vez, un desarrollo completo de las materias. 

En estos procesos, se crearon productos culturales que no fueron contemplados 
como material didáctico específico en las mediciones de producción docente, pero 
que contribuyeron al avance de la educación superior en momentos críticos, que 
necesariamente requirieron mayores esfuerzos. 

Esta investigación tiene como objetivo identificar las producciones visuales en el 
uso de las TIC que implementaron los profesores universitarios de la UJAT en el 
periodo de pandemia durante el 2021 para los procesos de aprendizaje, con lo cual 
se pretende establecer las herramientas que se marcaron como una tendencia en 
la educación superior. 

Se realiza en el marco de un regreso a la normalidad a través de la modalidad 
híbrida por lo que los esfuerzos encaminados a la realización de producciones 
didácticas en la educación superior a través de las tecnologías continúan siendo de 
vital importancia en el contexto educativo. 

 
 
DESARROLLO 

Los cambios tecnológicos de las últimas décadas han modificado la forma de 
exposición de la información en todos los niveles, estableciendo no solamente 
permutas en las formas de entretenimiento, sino también en los aprendizajes que 
se marcan como tendencias en consumos dentro de plataformas al alcance. Dichas 
transformaciones surgieron a la par de cambios sociales donde la educación no 
podía quedar exenta, lo que “ocasiona que algunas formas de enseñanza que 
antiguamente resultaban exitosas ahora sean consideradas poco efectivas para el 
logro de los aprendizajes” (Torres de León et al., 2015, p. 2). 

La finalidad de la formación académica, por tanto, implicó la aplicación de 
metodologías que permitieran el cumplimiento de los objetivos utilizando programas 
que en la interacción con los estudiantes fueran adecuados para retener y 
comprender información. 

Contreras-Santander (2016) señalaba que estas modificaciones obligadas de un 
sistema presencial al virtual habían evidenciado deficiencias que en algún momento 
constituyeron incluso un obstáculo en el avance del conocimiento. 

 

Las personas presentan cierto grado de confort ante un sistema tradicional de educación, por 
otro lado, la obligación de adaptarse a nuevas prácticas implica el entendimiento y adquisición 
de nuevos hábitos y el replanteamiento de contenidos y conceptos, lo que se traduce en 
tiempo y recursos para ellos (p.28). 
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Esta comunicación educativa que intentaba acercarse a los principios de la 
transposición didáctica (Ramírez Bravo, 2017) para traducir los conocimientos 
científicos en escolares, debía situarse en condiciones que dentro del 
distanciamiento social implicaran un aprendizaje significativo en la apropiación de 
los saberes necesarios de cada asignatura impartida. 

Las necesidades que surgieron incluso como parte de procesos con estudios 
anteriores como la educación a distancia requerían esfuerzos para que el mensaje 
fuera decodificado correctamente dentro del proceso comunicativo con claridad en 
la transmisión de información. Como menciona Montalvo (2014) “toda comunicación 
humana lleva consigo, de forma clara o bien oculta -a veces oculta incluso para el 
mismo sujeto emisor del mensaje-, una cierta intencionalidad de captación o 
influencia sobre los otros” (p. 16). 

Lo que implicaba de forma recurrente que el uso de las herramientas tecnológicas 
para la educación debe ser lo suficientemente asimilable para las audiencias de 
educandos. Para lo cual, las competencias en tecnologías que al utilizar por los 
docentes se enfocan al uso de internet y de plataformas educativas acordes a la 
modernización de cambios y a la mayor y mejor socialización de la información a 
través de la tecnología. 

“Esta tecnología se materializa físicamente por medio no solo de un dispositivo 
(ordenador, ipad, celular inteligente u otro dispositivo móvil), sino más bien bajo un 
servicio de conectividad global” (Lara & Ocaña, 2018, p. 35), promoviendo 
interacciones más allá del campo de la escuela tradicional. 

Pensar en el uso tecnológico como parte fundamental de la producción de material 
didáctico, expone la importancia de la teoría sistémica cibernética como un punto 
de partida para la comprensión de un fenómeno de vital importancia en la educación 
actual. 

Esta teoría marco la pauta para un estudio holístico que permitiera el entendimiento 
del mundo dentro de sistemas que trabajan juntos pero son independientes, para 
crear un esquema de trabajo complejo y dinámico, lo cual aunado al paradigma 
cibernético se estableció con el estudio de los procesos de comunicación y control 
sobre los mismos sistemas (Contreras-Santander & Espinoza-Castro, 2016). 

A partir de esta teoría la educación como parte de este proceso sistémico creo 
mecanismos apoyados en esquemas de educación que implicaron la 
transformación didáctica, basada en imágenes que eran compartidas a través de 
ordenadores y pantallas. 

La importancia de la comunicación bajo este enfoque ha generado la necesidad de 
incentivar la creatividad entre los profesores, entendiendo que “la educación 
superior se enmarca en la gestión del desarrollo creativo, desde diferentes enfoques 
como la comunicación visual” (Torres, 2020). 

Para la realización de esta investigación se aplicaron cuestionarios en una muestra 
aleatoria no probabilística en las 12 divisiones académicas con reactivos que 
implicaron la selección de tipos de productos académicos en diferentes plataformas, 
desde aplicaciones básicas hasta la producción avanzada de videos didácticos. 
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Para ello, el instrumento estableció en un primer momento la proyección de video 
producciones educativas para las clases en línea y el origen que tuvieron para hacer 
uso de ellas, tomando en consideración desde las que son tomadas de sitios libres 
hasta las que son producidas por el docente (figura 1). 

 

 

Figura 1. Soportes visuales utilizados en clase 
Fuente: Elaboración propia 

 

En este rubro, el 36% de los docentes (n=8) optaron durante el periodo de pandemia 
en producir sus propios videos para la formación de recursos humanos a través de 
herramientas de uso libre, la mitad de los encuestados el 50% (n=11) por su parte 
optó por hacer uso de video producciones que se encuentran en plataformas como 
Youtube o incluso redes sociales como Facebook, y un 14% (n=3) transmitieron 
contenidos locales que tenían en su computadoras, lo que implicaba desde 
procesos didácticos hasta películas. 

En el rubro de herramientas para la creación de contenidos, se presentaron como 
reactivos las más utilizadas, prevaleciendo entre los encuestados el uso del Power 
Point para las presentaciones visuales a los alumnos (figura 2). 

 

 

Figura 2. Herramientas que se utilizan para las presentaciones en clase 
Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIÓN 

Dentro del trabajo realizado, se establecen puntos importantes como parte de 
elementos emergentes en pandemia, entre esos que la posibilidad de que los 
docentes crearan a partir de sus conocimientos material didáctico para subsanar las 
condiciones del cambio. 

Estas posibilidades se generaron por una iniciativa individual al no existir elementos 
coincidentes entre los docentes que en ese momento implicaran el uso de 
programas para producciones, lo que se resalta como un valor adicional a su labor 
en la formación de sus alumnos. 

La teoría sistémica cibernética ocupa un lugar relevante en este proceso, al 
considerarse como piedra angular de las creaciones didácticas dentro de un 
conocimiento empírico que promueve la educación. 

Es importante resaltar que estos resultados son parcialmente una fotografía de las 
prácticas académicas emergentes, por lo que incluso los porcentajes podrían ser 
variables en cada área del conocimiento. 

La implementación de las tecnologías en la educación superior es inminente y su 
transformación en la didáctica para las asignaturas se marcan como necesarias de 
forma permanente, por lo que los esfuerzos en el área deben ser parte de 
reflexiones que evalúen constantemente las nuevas formas de la educación. 

Es importante señalar que estos productos utilizados por los docentes durante 
pandemia no son restrictivos en su aplicación posterior al crear escenarios de 
aprendizaje que muestran la capacidad de resiliencia del profesorado, ante 
situaciones de emergencia. 

 
 
PROPUESTAS 

Como resultado de los hallazgos de la investigación diagnóstica se plantea como 
un requerimiento docente, la impartición permanente de formación en el área de 
tecnologías, que impliquen el involucramiento de los docentes en la creación de 
contenidos. 

Este mismo contexto, marca la imperante urgencia de establecer de forma 
permanente elementos de comunicación educativa que permitan que la evolución 
en materia tecnológica permanezca y avance más allá de las condiciones 
pandémicas que actualmente se atraviesan. 

Los elementos de formación para docentes deben estar ligados a sus áreas de 
competencia para que los conocimientos comunes que se tienen por divisiones 
académicas puedan ser coadyuvadas por pares investigadores. 
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RESUMEN 

La presente Investigación muestra los cambios que se están desarrollando en la 
educación con el objetivo de implementar herramientas tecnológicas que faciliten el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, proporcionando de entrada un punto de vista 
general de cómo se desarrolla el aprendizaje en el ser humano. Algunas de las 
herramientas de la aplicación de la inteligencia artificial en dicho proceso son el 
aprendizaje de máquinas, el reconocimiento de patrones, el razonamiento basado 
en casos, sistemas tutores inteligentes, sistemas de evaluación automática, 
aprendizaje basado en juegos entre otros. Dentro de los retos de la enseñanza, está 
el mejoramiento de la productividad en los planes y programas educativos; es por 
esto, que el software educativo puede ofrecerle una enseñanza individualizada de 
acuerdo con el nivel de cada alumno. Además, la ventaja principal de la enseñanza 
a través de una computadora es que el trabajo de los alumnos es a un ritmo 
individualizado y compatible con las limitaciones de cada uno. La aplicación de la 
inteligencia artificial en la educación consiste fundamentalmente en el desarrollo de 
sistemas de enseñanza inteligentes; que sean capaces de adaptarse a las 
características y ritmo de aprendizaje de cada alumno y ofrecerles elementos de 
auto reflexión sobre su propio rendimiento, pudiendo incluso compararse con otros 
estudiantes, reales o modelados. Las aplicaciones de la inteligencia artificial (IA) en 
la educación necesitan del trabajo multidisciplinar de investigadores de diversos 
campos, principalmente la pedagogía, psicología, ciencias cognitivas, inteligencia 
artificial, multimedia e informática, dónde cada uno de ellos aporta su visión al 
desarrollo de los sistemas. 

 
 
PALABRAS CLAVE 

Inteligencia artificial, herramientas tecnológicas, tutores inteligentes, aplicaciones, 
aprendizaje 

 
 
INTRODUCCIÓN 

La expresión inteligencia artificial fue sugerida por J. McCarthy, profesor de la 
universidad de Stamford, en 1956 para referirse a una parte de la informática 
dedicadas al diseño de maquinas que fueran capaces de simular algunas de las 
conductas realizadas por el ser humano y que habitualmente catalogamos como 
inteligente (Gross, s. f.).  
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En épocas anteriores se trataba de justificar que las computadoras podían utilizarse 
como objeto o medio de enseñanza dentro del plan de estudios de una disciplina, 
hoy día se puede afirmar que no es razonable planear, impartir o investigar procesos 
educativos sin considerar el uso de las computadoras. Un rol protagónico, sin duda, 
lo está jugando la inteligencia Artificial (IA). Esto se refleja en múltiples campos de 
la actividad humana, incluso no “pensados” o previstos, tales como la logística, la 
manufactura, la industria automotriz, finanzas, medicina, etc. Temáticas muy 
importantes como el aprendizaje de máquinas, el reconocimiento de patrones, el 
razonamiento basado en casos, entre otros, son incorporadas cada día a soluciones 
y procesos. Paralelamente, o casi de conjunto, se viene transformando 
explosivamente el proceso de enseñanza – aprendizaje ubicando al estudiante en 
el centro del mismo e innovando en todo lo referente a espacios, estrategias y 
metodologías de aprendizaje, métodos de evaluación, creación de objetos de 
aprendizaje, contenidos, etc. (León Rodríguez & Viña Brito, 2017). 

Desde los niveles más tempranos como lo es la educación inicial hasta los más 
elevados estándares del posgrado, uno de los mecanismos clave por los que la IA 
impactará en la educación, será por medio de aplicaciones relacionadas al 
aprendizaje de tipo individualizado. Dicho proceso no es nada novedoso ya que a 
nivel de las tecnologías de la información y comunicación es el desarrollo y la 
implementación de simuladores y programas tutoriales, además de diverso software 
de juegos interactivos desarrollados bajo una interfaz cada vez más amigable con 
el usuario. Dichos implementos de sistemas tratan de adaptarse las diversas 
necesidades de los estudiantes para lo cual el desarrollo de las nuevas tecnologías 
hace más viables los propósitos (Espinosa & Valdivia, 2008). 

 

Inteligencia humana e inteligencia artificial 

La inteligencia humana conviene a ser la suma aquellas capacidades cognitivas que 
le otorgan al ser humano una relativa autonomía, las que pueden categorizarse 
como “perfiles de inteligencia” o “inteligencias múltiples”. Desde la óptica 
antropológica le dan otra perspectiva a tan intrincado aspecto, al asumir sendas 
diferencias entre las inteligencias artificial y humana, ya que según el ordenador 
(independiente de su capacidad o potencia) está limitado en el manejo de lo que 
denomina “significantes” (lenguaje lógico de programación) con una capacidad de 
memoria superior a la inteligencia humana; pero que a diferencia de esta última no 
es capaz de interpretar los significados; por lo que la inteligencia operacional o de 
cálculo de un computador está limitado al manejo de información; pero que no posee 
la capacidad de comprensión de aquello que procesan (Ocaña-Fernández et al., 
2019). 

 

Ámbitos temáticos de la inteligencia artificial 

Los temas que aborda la inteligencia artificial son muy variados, yendo desde la 
lectura automática de caracteres hasta el razonamiento aproximado, análisis de la 
comunicación e información como integrantes del estudio y simulación del 
comportamiento inteligente. 
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Uno de los campos más fértiles ha sido el estudio de sistemas inteligentes para la 
robótica y para la resolución, en general, de problemas para los que hay necesidad 
de incorporar gran cantidad de conocimientos específicos, frecuentemente no 
algoritmizables y que han dado lugar a una importante área de investigación y 
desarrollo llamada Ingeniería del Conocimiento que materializa en los Sistemas 
Expertos el campo de más rápido y espectacular desarrollo de los últimos tiempos. 

La Quinta Generación de ordenadores puesta en marcha en Japón ha desatado una 
frenética carrera de desarrollo y aplicación en prácticamente todas las áreas. La 
Industria, la Empresa en cuanto a su gestión se refiere y la propia Educación, son 
campos de acción preferente, que se están viendo sensiblemente afectados por la 
IA. El propio concepto de la Informática y el ordenador, en cuanto a uso y 
explotación, se ven convulsionados por una metodología y técnica auténticamente 
cercanas al comportamiento inteligente. Hoy, el problema de la Tecnología de la 
Información ya se está viendo desplazado de las posiciones clásicas a zonas en 
que la orientación viene determinada por el conocimiento más que por el equipo 
para la automatización y la robótica (Pérez, s. f.). 

 

Aplicación de la inteligencia artificial en la educación 

La educación es una de las áreas de aplicación de la IA. Se plantea que el uso de 
las técnicas de IA en la elaboración de software educativos permite que los 
sistemas: 

• Se adapten mejor a las características de los estudiantes teniendo en 
cuenta el historial de actuaciones del alumno y no a una respuesta aislada. 

• Generen problemas, soluciones y diagnósticos cómo y cuándo se necesite 
durante una sesión de aprendizaje (Espinosa & Valdivia, 2008). 

 

Desarrollo 

La aplicación de la IA en la educación ha estado en el centro de las investigaciones 
académicas por más de treinta años. En esta línea se ha investigado, explorado el 
proceso de aprendizaje donde quiera que el mismo ocurre, ya sea en aulas 
tradicionales o en los puestos de trabajo con el fin de dar soporte tanto a la 
educación formal como a la educación a lo largo de toda la vida. Esto ha provocado 
el acercamiento de la IA y las ciencias cognitivas (educación, psicología, neuro 
ciencias, lingüística, sociología y antropología) para promover el desarrollo de 
entornos de aprendizaje adaptativos y otras herramientas de IA en la educación 
flexibles, inclusivos, personalizados, motivadores  y efectivos. 

Algunas de las aplicaciones basadas en IA y que puede contribuir a cambiar la 
educación:  

1. Automatización de tareas administrativas docentes.  

2. Software para brindar educación personalizada.  

3. Detectar que temas necesitan más trabajo en clases.  
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4. Compañero y soporte de los estudiantes dentro y fuera del aula.  

5. Información importante para avanzar en el curso.  

6. Cambios en la búsqueda e interacción con la información.  

7. Nuevo significado del rol y papel del docente.  

8. Uso de datos de manera inteligente para enseñar y apoyar al estudiante.  

 

Tal y como se expresa en dicha fuente “la inteligencia artificial podría cambiar cómo 
se aprende y cómo se enseña”. No obstante, no debe perderse de vista que el 
principal objetivo es y será: lograr un aprendizaje real y significativo por parte del 
estudiante. 

La inteligencia artificial puede responder con soluciones innovadoras a las 
necesidades y retos que en el ámbito educativo se presentan. A continuación se 
presentan sistemas que están en desarrollo desde la óptica de inteligencia artificial. 

 

Sistemas Tutores Inteligentes (STI) 

El propósito del STI es que exhiba un comportamiento similar al de un tutor humano, 
es decir, que se adapte a las necesidades del estudiante en lugar de ser un modelo 
rígido. Éste, debería ser capaz de identificar la forma en que el estudiante está 
resolviendo un problema para poder brindarle ayuda cuando cometa errores. Las 
interacciones entre el alumno y el docente, están enmarcadas en las teorías de 
aprendizaje y de enseñanza aplicables a dicha interacción, lo que brinda un marco 
teórico al problema citado, donde no solo es importante el conocimiento que debe 
ser facilitado por el docente hacia el alumno, sino que cobra importancia la forma 
en la que este conocimiento es presentado, ya que se pretende mejorar el proceso 
de adquisición y construcción de conocimiento (Callisaya, s. f.).  

De este modo, se busca la incorporación de los métodos y técnicas de enseñanza 
más eficaces que permitan adaptar el modo de enseñanza a las necesidades del 
alumno a fin de mejorar su rendimiento a través de cada clase. Cada alumno tendrá 
entonces la posibilidad de elegir la técnica de enseñanza que mejor se adapte a su 
estilo de aprendizaje (Torres, s. f.). 

Estos sistemas facilitan el proceso de enseñanza/aprendizaje haciéndolo más 
efectivo, correcto y también más agradable. Algunas de las características más 
importantes son: 
 

(1)  El conocimiento del dominio está acotado y claramente articulado. 

(2)  Poseen conocimiento del estudiante que les permiten dirigir y adaptar la  

enseñanza. 

(3)  La secuencia de enseñanza no está predeterminada por el diseñador. 
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(4)  Realizan procesos de diagnóstico más adaptados al estudiante y más  

detallados. 

(5)  La comunicación Tutor-Alumno mejora, permitiendo además que el alumno  

realice preguntas al Tutor. 

 

Así, los STI se caracterizan por representar separadamente la materia que se 
enseña (modelo del dominio) y las estrategias para enseñarla (modelo pedagógico). 
Por otro lado, caracterizan al alumno (a través de un modelo del estudiante) para 
procurar una enseñanza individualizada. Además, de una manera cada vez más 
necesaria y al igual que cualquier software que se comunica con usuarios, el interfaz 
de comunicación corresponde con un módulo bien planificado, de fácil 
manipulación, y que favorece el proceso de comunicación tutor-alumno 
(Urretavizcaya, 2001). 

Las formas de enseñar que conocemos hasta ahora están quedando obsoletas con 
rapidez. Las nuevas generaciones necesitan sistemas educativos que se adapten 
más a los hábitos digitales. 

 

Resultados 

Los sistemas de inteligencia artificial pueden revolucionar el futuro de la educación. 
Los que serán más utilizados en el aula son: 

Realidad virtual: esta herramienta permite a los estudiantes interaccionar con 
entornos creados expresamente para los contenidos a enseñar. 

Robótica educativa: cada vez se extiende más en las aulas la robótica educativa  

Los estudiantes tienden a programar pequeños robots que se ponen en contacto 
con la tecnología. De esta forma se desarrolla el pensamiento lógico y la creatividad.  

Sistema de Tutoría Inteligente: este sistema puede guiar al estudiante en el 
aprendizaje y les ayuda a solucionar sus problemas y necesidades en las 
asignaturas. Ofrece respuestas de forma instantánea y permite que el estudiante 
sea consciente de sus errores de forma más rápida. 

Sistemas de Aprendizaje en Línea: a pesar de que ya conocemos los MOOC su uso 
se extenderá en la próxima década. En el 2030 podría suponer el fin de la educación 
tal y como la conocemos.  

Analítica del aprendizaje: se debe adaptar la educación a la capacidad cognitiva de 
los estudiantes. Con la medición de datos de la Learning Analytics se pueden 
detectar errores y puntos débiles de los estudiantes de manera temprana. Es 
importante que las escuelas, incorporen el uso de las ciencias de datos en 
educación, y lo hagan como parte de la cultura institucional fortaleciendo así todo el 
ecosistema de educación superior en el país. Esta tecnología permite acelerar los 
procesos de transformación de las universidades y fortalecer tres pilares 
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fundamentales: la calidad educativa, la planificación académica y el éxito estudiantil 
(Díaz, s. f.). 

 
 
CONCLUSIÓN 

Si bien es cierto que falta mucho por avanzar en este tipo de aplicaciones, es 
inevitable pensar que los sistemas tutores inteligentes son una promesa fiel de 
innovación e inmensurables aportes a los actuales métodos de enseñanza – 
aprendizaje, puesto que prometen ambientes más naturales y cómodos en entornos 
virtuales.  

La inteligencia artificial presenta múltiples aplicaciones en distintas áreas. En el 
campo educativo, sus contribuciones están encaminadas al desarrollo de sistemas 
expertos que sean capaces adaptarse a las características de aprendizaje de cada 
alumno y ofrecerles retroalimentación.  

La creación de sistemas educativos que posean algún grado de inteligencia, permite 
automatizar los procesos de enseñanza y aprendizaje, y respeta la diversidad y las 
condiciones individuales de cada estudiante.  

Seguramente veremos más integración de sistemas inteligentes en las 
herramientas pedagógicas y otros utensilios de uso cotidiano en los laboratorios y 
salones de clase, además del uso de agentes inteligentes en las redes de cómputo 
y en asistentes personales digitales que sirven a la educación. 
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RESUMEN 

Este trabajo de investigación buscó conocer las experiencias académicas de 
estudiantes mujeres universitarias en la utilización de herramientas digitales para el 
aprendizaje, durante confinamiento por COVID-19, por la necesidad de cambio en 
la enseñanza-aprendizaje desde la virtualidad que se generó en pandemia mundial 
desde marzo 2020, para lo que fue necesario desarrollar un estudio cuantitativo de 
investigación, de tipo descriptivo, apoyado de la encuesta por medio de un 
cuestionario de tipo escala Likert, que reflejó por parte de las encuestadas la 
necesidad de conocimiento, uso y manejo de las principales herramientas digitales, 
además de, la carencia, tanto del servicio de internet, como de equipos digitales que 
posibilitara el logro de sus objetivos académicos. Así mismo, el estudio dejó en claro 
la necesidad de superar una serie de emociones, sentimientos y pensamientos en 
torno a lo vivido en el primer año de confinamiento por el reto que representó el 
inesperado cambio de la escolaridad presencial a lo virtual. Se considera la 
importancia que representa para las mujeres universitarias, contar con becas y 
apoyos tanto económicos como psicológicos, que les permitan superar los 
diferentes obstáculos para alcanzar con éxito sus objetivos de formación 
profesional.  

 
 
PALABRAS CLAVE 

Experiencias, estudiantes universitarias, herramientas digitales, aprendizaje 

 
 
INTRODUCCIÓN 

A partir del confinamiento a nivel mundial en marzo de 2020 por COVID-19, se 
generó toda una serie de cambios en el mundo entero que trastocó todas las esferas 
de la vida social humana. Se vieron afectados todos los sectores en los que el 
hombre se relaciona para vivir y desarrollarse; de esta manera, una de las áreas 
que de manera paralela a lo económico resultó más afectada, por la necesidad de 
quedarse en casa fue el sector educativo, pues, además del confinamiento, hubo 
que hacer cambios en la forma y manera de continuar con la enseñanza-aprendizaje 
que de manera presencial se practicaba. El problema se hizo mayor cuando por el 
“Quédate en casa” y “aprende en casa”, tanto las instituciones, como docentes y 
alumnos tuvieron que desaprender usos y costumbres de la escolaridad y transitar 
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al aprender y apropiarse, organizar, planear y poner en práctica una nueva forma 
de, que a muchos de los tres principales agentes de la educación (Institución, 
docente, alumnos) causó inquietud, estrés, desmotivación, porque no, a algunos 
motivación por las nuevas herramientas y estrategias para la enseñanza-
aprendizaje para dar continuidad al proceso, que de no hacerlo, representaba un 
retroceso tanto para el estudiante como par el desarrollo del mundo y de la 
humanidad. Ante lo vivido académicamente por pandemia se buscó conocer las 
experiencias de estudiantes universitarias en la utilización de herramientas digitales 
para el aprendizaje por la necesidad de cambio del proceso desde la virtualidad que 
se hizo necesaria por pandemia. En este sentido, la educación virtual y sus diversas 
herramientas de enseñanza-aprendizaje jugaron y juegan un importante papel en 
tiempos de confinamiento; por lo que en este escenario emergente que aún 
prevalece, aunque en menor proporción, se plantea la necesidad de una formación 
tanto docente como de los alumnos en herramientas de virtualidad y de materiales 
y métodos adecuados que hoy se demandan para contribuir de manera efectiva al 
ejercicio y desarrollo de la enseñanza-aprendizaje.  

 
 
DESARROLLO 

El primer trimestre del año 2020 representó para el mundo entero, el comienzo de 
un escenario no deseable de restricciones sociales que lo llevó a paralizar la 
mayoría de todas las acciones necesarias de supervivencia y convivencia por la 
aparición del virus COVID-19, que al trastocar la economía y la salud de los seres 
en el mundo orilló a las poblaciones a entrar en una etapa de confinamiento y con 
ello la necesidad de aislamiento total para evitar en lo posible el mayor porcentaje 
de contagios. 

 

La pandemia por coronavirus COVID-19 es la crisis de salud global que define nuestro 
tiempo y el mayor desafío que hemos enfrentado desde la Segunda Guerra Mundial. 
Desde que su aparición en Asia a finales del año pasado, el virus ha llegado a cada 
continente, excepto a la Antártida. 

Pero la pandemia es mucho más que una crisis de salud, es también una crisis 
socioeconómica sin precedentes. Al poner a prueba a cada uno de los países que toca, la 
pandemia tiene el potencial de crear impactos sociales, económicos y políticos 
devastadores que dejarán profundas y duraderas cicatrices (PNUD, 2021, p. 2). 

 

Uno de los primeros contextos que concentra el mayor número de interacción de 
distintos grupos sociales en edad, nivel socioeconómico, nivel educativo, nivel 
cultural que se vio afectado por las medidas de confinamiento adoptadas por los 
gobiernos mundiales fue el ámbito educativo, que a medida que pasaba el tiempo y 
se agudizaban los índices de contagio, se vio en la necesidad de extender el periodo 
de cuarentena que en un principio se había calculado, posteriormente a meses y 
finalmente a más de un año de continuar el programa “Quédate en casa” establecido 
por el gobierno federal, como fue el caso de México y en el que se establecieron 
señalamientos, lineamientos y restricciones por parte de las máximas autoridades 
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de salud del país con el fin de evitar mayores porcentajes de contagios por COVID-
19. 

 

México se encuentra en un momento de crecimiento acelerado de casos y se está en los días 
finales para poder evitar que la curva de contagios se incremente de forma dramática, como 
sucedió en Italia, España o Estados Unidos.  

En la medida en que logremos la inmovilización masiva de personas en el espacio público 
tendremos el beneficio de reducir la velocidad de transmisión del virus. Esta es nuestra ultima 
oportunidad de hacerlo ya. A las y los habitantes del país les decimos: #QuédateEnCasa (El 
Sol de México, 2020). 

 

Las medidas adoptadas a nivel gubernamental para evitar contagios de COVID-19 
en términos educativos dio paso al establecimiento de nuevas formas, medios y 
métodos de enseñanza basados en lo digital y la virtualidad que permitieran dar 
continuidad a los ciclos escolares en todos los niveles de educación; metodología 
que distaba en mucho de lo acostumbrado en la educación presencial, lo que 
representó un parteaguas entre lo acostumbrado del proceso en  la presencialidad 
con la nueva propuesta virtual que representaba la vía alternativa para continuar, 
dar seguimiento y concluir el periodo escolar que se estuviera cursando en ese 
momento. 

 

Las tecnologías digitales surgieron con fuerza a partir de 1978, por lo que los nativos digitales 
se consideran a todos aquellos que nacieron posteriormente a esa fecha y que han crecido 
familiarizados con ordenadores, móviles, plataformas digitales y en contacto directo con todo 
ello en su vida diaria y en la formación que han ido recibiendo” (Escuela virtual, 2020). 

 

Si bien es cierto que la nueva propuesta de lo presencial a lo virtual representaba la 
mejor vía y forma de dar continuidad a los objetivos educativos programados en 
todos los niveles, esta opción representó un desafío para su adaptación y puesta en 
práctica para dos de los principales agentes de la educación, el maestro y el alumno; 
pues, aunque este último en su gran mayoría es “nativo digital” o pertenecen a las 
generaciones Centennials o Generación Z, por haber nacido entre   1996-2009.  

Al respecto, Quiroga, M. (2021), detalla las características de esta generación, en 
la que resalta el uso intensivo de la tecnología de la siguiente manera: 

 

“Evidentemente, la generación Z utiliza de manera intensiva la tecnología, por lo que 
mantienen una gran dependencia con todos los medios digitales. Se mantienen el mayor 
tiempo de su vida conectados y tienen acceso a la información cuando se está produciendo 
en tiempo real. Son capaces de utilizar cinco pantallas a la vez. 

Asimismo, sus relaciones sociales se efectúan por medio de las redes y son más 
superficiales. Son considerados nativos digitales o se dice que nacieron con un chip 
incorporado. Los medios les han ayudado a ser independientes y tener la puerta abierta a la 
información y a todas las situaciones que se producen en el mundo globalizado. 
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Como consecuencia, la tecnología eliminó para esta generación cualquier tipo de barrera. 
Especialmente, nos referimos a las barreras de información y de comunicación, lo que 
posibilita grandes oportunidades que han impulsado grandes cambios en todas las actividades 
humanas (p.1). 

 

Adaptación a los nuevos ambientes de aprendizajes 

En la educación tradicional presencial, casi siempre se concibe el salón de clases y 
todo lo que lo rodea como el ambiente de aprendizaje donde se lleva a cabo en 
cualquier nivel educativo la práctica docente y la adopción de conocimientos; sin 
embargo, ante la emergencia sanitaria por COVID-19, todos los agentes de la 
educación presencial han tenido que emigrar y adaptar sus prácticas tradicionales 
que desarrollaban en un salón escolar a otros ambientes, con otros materiales y 
herramientas digitales que incluso muchos de ellos se negaban a emplear para 
continuar impartiendo sus clases por la necesidad de permanecer en casa. 

Las nuevas medidas trajeron nuevas formas de continuar con la educación que ya 
se había iniciado escolarmente, pero éstas, también dieron paso a grandes desafíos 
que,  en primer plano incidieron en las instituciones escolares y por ende en los 
docentes y alumnos, quienes tuvieron que hacer frente a la situación para dar 
continuidad con lo ya iniciado de manera presencial; ahora desde la virtualidad, por 
el uso adecuado y crítico que se debía hacer de las herramientas, programas y 
plataformas tecnológicas, por la necesidad de saber discernir, para el caso de la 
educación superior, entre la búsqueda de información que se consulta en internet 
que pueda ser confiable o no, y otra muy importante de recalcar, y que en el mayor 
de los casos limita, la posibilidad de conformar lo que llamaríamos “nuevos entornos 
educativos”, la desventaja en el acceso al internet y a las TIC (brechas digitales), 
que de alguna manera marcan para muchos estudiantes las desigualdades sociales 
y económicas que existen en nuestro país y en muchos otros, donde por razones 
de pandemia fue y es necesario acceder con los elementos y herramientas mínimos 
para poder hablar de verdaderos entornos educativos. 

 

Cuando hablamos del ambiente no se puede estar pensando solo en el salón de clases o en 
la relación profesor-estudiante o en la relación texto-estudiante o en el libro como único 
vehículo cultural para aprender; hoy en día es perentorio penar en la ciudad, en el país, en los 
medios de comunicación (internet, redes sociales, etc.), en los pares, en los amigos y sin duda 
alguna, en aquellas personas con las cuales tenemos enemistad o desacuerdo extremo 
(Paredes D. J., y Sanabria B. W., 2015, p.3). 

 

Actualmente, a la par del desafío que enfrentan docentes e instituciones educativas 
de uso de la virtualidad y las herramientas digitales para la educación, se agrega el 
de mejorar la calidad en la misma, pues es necesario encausar a los estudiantes en 
sus aprendizajes, en la búsqueda de los recursos que les permitan adquirir el 
conocimiento, en la adopción de estrategias de autoaprendizajes que den sentido a 
sus ideas y les den la oportunidad de cimentar soluciones significativas a los 
problemas que se les presenten. Todo esto detona la necesidad de que los alumnos 
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cuenten con entornos educativos que les permitan desarrollar sus habilidades de 
pensamientos y aprendizaje, traducidas en condiciones favorables de aprendizaje 
y, a la vez, de que también cuenten con la empatía, comprensión y el razonamiento 
para su adaptación a la nueva forma y a las dificultades a las que se pueden 
enfrentar de índole económico, de equipo y de servicio de internet.  

 

Entre ambientes de aprendizaje y entornos virtuales de aprendizajes 

En la educación virtual escuchamos hablar de ambientes y entornos de 
aprendizajes; sin embargo, es legítimo destacar la singularidad de cada uno de 
estos términos cuando de escolaridad y enseñanza se refiere. Así, los ambientes 
de aprendizajes, haciendo alusión a la palabra ambiente concebida por Duarte 
2003, quien la describe como la interacción del hombre con el entorno natural que 
lo rodea; esta concepción involucra al ser humano y sus acciones; en el caso de lo 
escolar, al ser humano y sus acciones pedagógicas donde se brinda la posibilidad 
de enseñar y aprender a reflexionar sobre sus propias acciones y sobre las de otros 
en lo relacionado con el ambiente. 

Jiménez, 2002 en Paredes, D y Sanabria 2015, señala que: 

 

Un ambiente de aprendizaje se entiende como el clima propicio que se crea para atender a 
los sujetos que aprenden, en el que se consideran tanto los espacios físicos o virtuales como 
las condiciones que estimulan las actividades de pensamiento de dichos sujetos (p.8). 

 

Por su parte, los nuevos entornos virtuales de aprendizaje hacen referencia al hecho 
favorable que ha ejercido la educación a distancia con la importante incorporación 
y/o uso de las nuevas tecnologías para llevar a cabo el proceso educativo, lo que 
permitió definir un nuevo enfoque en este ámbito, al posibilitar la implementación de 
metodologías de aprendizaje autónomo, independiente, colaborativo, de inclusión 
social, la cual agregó  a su acervo una característica más, como fue la diversificación 
de las opciones de enseñanza-aprendizaje, sobre todo en lo relacionado a la 
educación superior. 

Para la UNESCO, “Los nuevos Entornos Virtuales de Aprendizaje impulsan la 
instauración y desarrollo de una oferta educativa flexible, pertinente y de mayor 
cobertura, centrada en el estudiante, que incluye al diseño instruccional” (UNESCO 
2014, p. 3) 

Y de igual forma agrega que, éstos: 

 

Buscan el desarrollo de competencias académicas y profesionales para el trabajo y para lo 
largo de la vida, permitiéndose con esto, la obtención, construcción o reconstrucción de 
aprendizajes significativos, incorporando el uso inteligente de las tecnologías de la información 
y la comunicación (Angulo A. et al., 2015, p.149). 
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Las herramientas virtuales en la Educación 

La educación escolar como un proceso socializador que se ha extendido a la 
humanidad desde hace muchos siglos, ha hecho gala del uso y apoyo de 
metodologías, herramientas y materiales para alcanzar sus objetivos. Estas, en un 
principio parecieran muy simples porque no daban muestra de hacer uso de algún 
material didáctico físico, pero de alto contenido e intención de razonamiento como 
la enseñanza en la época de Platón, alumno de Sócrates (470, a.c), la cual se 
efectuaba mediante el diálogo, con el que intentaba extraer verdades de su 
interlocutor y sacarlo de la ignorancia. Hoy, en el umbral del siglo XXI, d.c., y tras 
haber transcurrido un tiempo por demás significativo entre la enseñanza de 
Sócrates y la enseñanza actual, en el que la humanidad ha dado grandes saltos y 
cambios de acuerdo a acontecimientos que han marcado pautas significativas, 
principalmente en el último milenio en que los cambios que se dieron fueron muy 
drásticos y tajantes, por el que hoy por hoy hablamos de enseñanza basada en el 
uso y manejo de las herramientas virtuales, con grandes descubrimientos e 
innovaciones como la implementación y uso de la tecnología no solo en muchas de 
las actividades humanas para desempeñar una labor o un trabajo, sino también en 
lo referente al acto educativo, siendo uno de esos avances tecnológicos más 
importantemente desarrollados  lo concerniente a la educación virtual y las 
herramientas que nos brinda para facilitar el aprendizaje mediante esta modalidad. 

La importancia que reviste en la actualidad el uso e implementación de la 
herramientas virtuales en la educación se debe en mucho a la necesidad de que, el 
mundo, hoy afectado por la Pandemia de COVID-19, no detenga su marcha y de 
continuidad a la búsqueda del conocimiento para alcanzar el desarrollo deseado, 
pues las herramientas virtuales como tecnologías educativas innovadoras son 
avance de la ciencia y nos ayuda a los seres humanos en la mayoría de las veces 
a facilitar todas nuestras actividades  

 

Un sistema de gestión de aprendizaje de calidad es aquel que tiene la capacidad de integrarse 
con tantas herramientas de aprendizaje virtual como sea posible y generar un universo de 
posibilidades dentro del sistema de gestión de aprendizaje. 

Entre las herramientas de aprendizaje virtual hay aquellas que están diseñadas para 
proporcionar una experiencia educativa más cercana, proponiendo un enfoque entre el usuario 
final (estudiante o aprendiz) y su instructor o maestro. Un excelente ejemplo de este tipo de 
herramientas es la videoconferencia, una herramienta que se integra con LMS y permite 
realizar videollamadas con múltiples usuarios, programar reuniones y seminarios web, entre 
otras características. 

De la misma manera, existen herramientas de aprendizaje virtual que se centran en resolver 
los problemas del sector corporativo y se integran con un Sistema de Gestión de Aprendizaje, 
aumentan la precisión y el flujo de datos para garantizar una capacitación corporativa efectiva 
y con un gran impacto tanto en los empleados como en la compañía. 

La integración con múltiples herramientas de aprendizaje virtual es esencial en el mundo del 
aprendizaje electrónico tanto para el sector corporativo como para el educativo. Esto 
asegurará el uso máximo de la red como herramienta de aprendizaje y es un factor 
determinante en la relación exitosa que debe establecerse entre los aprendices, la plataforma 
y quienes los capacitan, para garantizar una experiencia educativa inolvidable (U. Catalina, 
2019, p.11). 
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El docente actual necesita herramientas eficientes y fáciles de utilizar para poder 
diseñar los mejores cursos en ambientes virtuales. No se debe olvidar que tanto en 
la enseñanza presencial como en lo virtual es importante mantener a los alumnos 
motivados e interesados mientras aprenden; afortunadamente se han creado gran 
variedad de herramientas virtuales como: Edmodo, Animoto, Easel-ly, Popplet, 
Educaplay,  Scoop.it, Schrawlar, Quiznetic, Prezi y PortfolioGen, que combinadas 
con diversos medios, ambientes y sitios Web, permiten establecer comunicaciones 
exitosas con nuestros interlocutores por ejemplo: el correo electrónico, los foros 
colaborativos, el blog, los wikis, etc. 

 

Entonces el desafío para los profesores es brindar un valor agregado al conocimiento, dar 
pautas de análisis y métodos de pensamiento y razonamiento que sirvan para guiar y ofrecer 
un plus a los datos que los alumnos en el mismo momento en que se trasmiten ya los tienen, 
en la palma se sus manos. Ese es el mejor desafío de la tecnología: lo dicho puede ser 
corroborado ante toda la información disponible (Martínez, 2020). 

 

La educación ante la nueva normalidad 

A partir de que a inicios del 2020 se desarrolló la pandemia del COVID-19 que dio 
inicios en Asia y se extendió a nivel mundial, llegando sin excepción a nuestro país, 
las actividades de vida humana sufrieron una serie de trastornos importantes que 
las llevaron a paralizarse casi en su totalidad para evitar y disminuir los contagios y 
con ello contribuir a la preservación de la vida humana, se tuvieron que adoptar 
medidas restrictivas como el “Quédate en casa”, “Aprende en casa”, el cierre de 
muchas actividades sociales, laborales, educativas y escolares, situación restrictiva 
que a nivel económico y psicológico llevó a la humanidad a sumirse en un estado 
de confinamiento y parálisis emocional. En esos días de encierro la mayoría de los 
maestros y alumnos accedimos a la modificación mas radical de llevar a cabo el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, de continuar con nuestras participaciones 
académicas, de estudiar y asistirá a clases; todo esto no fue sometido a una 
planeación previa ni regulado por normas o lineamientos de una estructura de 
especialistas en el arte; la realidad fue que la necesidad nos hizo enfrentar el desafío 
de impartir y recibir las clases  de manera diferente a lo presencial, millones de 
alumnos de todos los niveles se vieron en la obligación de acceder al ámbito virtual, 
dejando en claro la importancia de la convergencia de tres factores importantes para 
este objetivo como son las  redes, los dispositivos y los contenidos que al entrar en 
la acción de la enseñanza-aprendizaje, abrieron brecha en el complejo proceso de 
brindar conocimiento.  

A poco más de un año del inicio de este evento, cuando en lo educativo se tuvieron 
que emprender acciones un tanto atropelladas por parte de las administraciones 
educativas y de los docentes que se vieron en la necesidad de apoyarse y hacer 
uso de los medios y herramientas virtuales para poder dar continuidad con lo 
planeado para el año escolar y de esta manera contribuir al llamado de la 
instituciones de salud de “Quédate en casa” y evitar en lo posible mayor aumento 
de contagios, se empieza a hablar en el caso de las actividades escolares, de la 
“nueva normalidad educativa”.  
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De acuerdo con el subsecretario de Salud en México, se le llama “nueva normalidad” porque 
mientras existan casos de Covid-19 en el país, hay riesgo de que se presente un nuevo brote 
de la enfermedad. Una forma en la que se puede dar un rebrote del coronavirus, dijo, es a 
través de la liberación de la actividad pública, lo que podría ocasionar que el numero de 
contagios volviera a incrementar (Milenio, 2020, p. 2). 

 

A pesar de que el escenario para una “nueva normalidad educativa” se vislumbra 
con muchas ventajas que fueron superadas en el ensayo y error y, la práctica que 
se generó para dar continuidad a la escolaridad a inicios de la pandemia en 2020, 
todavía existen  barreras del orden tecnológico que deben ser atendidas por las 
autoridades educativas, pues existen circunstancias que no son del todo favorables, 
para muchos profesores y estudiantes; en este sentido nos  centraremos en la 
necesidad de nuestro país, para poder hablar del regreso a una nueva normalidad. 
Al respecto, Almazan, O. M.  2020, señala: 

 

Por vez primera en la historia actual, iniciamos clases en una nueva normalidad como 
resultado de la pandemia por COVID-19 y lo hacemos bajo circunstancias que no son del todo 
favorables. Según datos de la UNICEF, en nuestro país, el 78.6% de los hogares con niños 
en edad escolar expresaron que tuvieron dificultad para continuar con educación de sus hijas 
e hijos, debido a la falta de computadora o internet, de apoyo docente, de conocimientos o de 
libros y material didáctico; lo cual se suma a las estadísticas, de por sí constantes, de los 
problemas de salud mental en la población infantil y juvenil, donde existen notables 
incrementos en los índices de niños con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad 
(TDAH), depresión infantil y adolescente, e incluso ideación suicida. 

Para el caso de los docentes, el panorama tampoco es del todo alentador, pues diversos 
estudios como el de Sánchez et. al., (2020) revelan que, a partir del confinamiento, presentan 
dificultades que se relacionan con problemas relativos a la logística, es decir, a circunstancias 
relacionadas con el manejo del tiempo, los horarios de clase, los espacios físicos para trabajar 
a distancia, la comunicación institucional, entre otras; dificultades tecnológicas relacionadas 
con el acceso a internet, exposición de equipos de cómputo, conocimientos en plataformas 
educativas y manejo de grupos de comunicación; dificultades educativas relacionadas con el 
conocimiento de herramientas de educación a distancia, la participación a distancia, envío de 
actividades y tareas; y dificultades socio afectivas, donde se vinculan aspectos relativos a 
situaciones emocionales, afectivas y de salud, donde se viven sentimientos de tristeza, 
frustración, ansiedad, cansancio, falta de motivación, aburrimiento, entre otras (p.2). 

 

Hoy por hoy, para sobrevivir como sociedad la vida tiene que volver a su actividad 
de siempre, tenemos que adaptar nuestras acciones a la tan ansiada normalidad 
que por lo pronto se traduce en Nueva normalidad por los cambios y adaptaciones 
que debemos emprender a nuestro quehacer diario, en el caso de la nueva 
normalidad educativa, a las instituciones escolares les concierne responder a la 
necesidad de brindar equipamiento, servicios y herramientas para que la enseñanza 
llegue a todos y todas; en el caso de los maestros, además de acceder al manejo y 
aprendizaje de los medios y herramientas virtuales para la educación su función se 
extiende al Saber, Saber ser y Saber hacer propuestos por la UNESCO, al que debe 
agregarse el “aprender a desaprender” para dejar de hacer lo mismo de la misma 
manera. Es decir, encontrar o descubrir que sí existen otros caminos que permiten 
llegar al mismo lugar, dejando las limitaciones que comúnmente tenemos, por otras 
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que no hemos experimentado. Así mismo, corresponde a la labor docente en la 
virtualidad desarrollar las habilidades comunicativas, de innovación, de 
reestructuración de actividades académicas cotidianas, de regulación de tiempo y 
esfuerzo, de colaboración y apoyo entre profesores y los mismos alumnos.  

Los estudiantes como uno de los principales actores del proceso educativo, al igual 
que la institución escolar y los docentes, han de hacer cambios a su manera de 
adquirir el aprendizaje a partir de aprender, desarrollar  habilidades y hacer uso de 
las herramientas para la autogestión del aprendizaje, potenciando sus habilidades 
cognitivas, metacognitivas,  sociales y emocionales, así como el aprendizaje 
autodirigido, practicando buenos hábitos  de lecturas, de escritura, de búsqueda y 
selección de información en internet y otros medios y aplicación del pensamiento 
crítico. 

 

Se tiene que trabajar con los estudiantes, reforzando en ellos una manera diferente de 
generarles conocimientos: inteligencia colectiva, conocimiento social y así mismo una 
solidaridad que genere en los jóvenes la innovación, la ciencia y la tecnología, ya que estas 
serán las mejores herramientas que les permitan enfrentar el COVID-19 o cualquier otra 
posible enfermedad. 

Debemos ayudar a nuestros estudiantes a que salgan de este aislamiento social que han 
tenido con el “Quédate en Casa”, pues ha producido en ellos ansiedad, estrés, problemas de 
sueño, alimentación y violencia familiar; estos son aspectos que deberemos enfrentar desde 
el aula en los próximos meses (Primero familia, 2021, p.1) 

 

Tanto para los docentes como para las instituciones escolares, es necesario no 
perder de vista la continuidad de los trabajos en la Academia de su perfil para poder 
lograr resultados positivos que respondan a la necesidad de una educación virtual 
de calidad y poder  concretar el llamado al “aprender en casa”; esto indica la 
necesidad de acceder al trabajo académico con nuevos paradigmas educativos, con 
una educación menos académica y más práctica que permita fomentar en los 
estudiantes las habilidades y destrezas que tienen visionado cada nivel educativo. 

 

Metodología 

Para conocer las experiencias académicas de estudiantes universitarias en la 
utilización de herramientas digitales para el aprendizaje durante confinamiento por 
COVID-19, por la necesidad de cambio en la enseñanza-aprendizaje desde la 
virtualidad, se desarrolló un estudio cuantitativo de investigación, de tipo descriptivo, 
apoyado de la encuesta por medio de un cuestionario de veintisiete preguntas, de 
tipo escala Likert a 60 estudiantes mujeres de tres Licenciaturas de la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco, que nos permitiera conocer sus experiencias 
académicas en la consecución de sus estudios, sus motivaciones, estados de 
ánimo, así como las estrategias tecnológicas adoptadas para la consecución de sus 
estudios. 
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Análisis de datos 

El análisis de los datos refleja que, las experiencias académicas de las mujeres 
estudiantes en la consecución de sus estudios durante el confinamiento, tendió en 
mayor porcentaje a la adaptación tanto de la situación escolar, la consideración de 
sus maestros y de lo que se presentaba en el momento; sin embargo, el 
cuestionamiento de haber alcanzado conocimientos óptimos, el trabajo en equipo 
satisfactorio, tiende más al desacuerdo y el total desacuerdo. Los resultados en el 
desempeño en exposición y participación en clases, el interés a su apariencia y 
presentación para llevar la clase virtual, así como de haber cursado 
satisfactoriamente el semestre escolar, demostraron una tendencia hacia el 
desacuerdo y el total desacuerdo. 

En cuanto a las motivaciones positivas o negativas que despertó en las estudiantes 
la utilización de herramientas digitales y la virtualidad, el estudio demuestra que las 
estudiantes adquirieron nuevas formas de aprendizaje; sin embargo, preferir 
estudiar desde la virtualidad, considerar que el trabajo en equipo se favorece con la 
virtualidad y que éstas, y las TIC es la mejor forma de realizar los estudios, tendieron 
al desacuerdo y al total desacuerdo. 

En el cuestionamiento sobre el estado de ánimo que prevaleció al estudiar 
virtualmente, las respuestas fueron divididas entre el desacuerdo y estar de acuerdo 
y totalmente de acuerdo, sin embargo, el total desacuerdo y el descuerdo prevaleció 
en la debida atención a las clases desde la casa, tomar las clases en ánimo relajado, 
sentirse nerviosas y aburrimiento cuando llegaba la hora de la clase virtual, y un 
porcentaje significativo manifestó opinión intermedia (ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo) en cuanto a considerar que las estrategias docentes en la virtualidad 
fueron las adecuadas. 

En la información que se generó para conocer las estrategias tecnológicas que 
adoptaron para continuar sus estudios en la virtualidad, la opinión fue dividida entre 
el desacuerdo, estar de acuerdo y totalmente de acuerdo en la pregunta que tenía 
que ver en poner en práctica los conocimientos de herramientas tecnológicas y de 
virtualidad, manifestaron mayor desacuerdo en el manejo, conocimiento, inducción 
por parte de los maestros, de las herramientas de aprendizaje; mostrando mayor 
acuerdo y total acuerdo en que, de manera particular buscaron aprender el uso y 
manejo de las herramientas tecnológicas para poder llevar sus clases mediante la 
virtualidad. 

 

 

CONCLUSIÓN 

La educación se ha concebido como una de las acciones más importantes para la 
sociedad porque permite su desarrollo y con ella se apuesta por la construcción de 
un gran futuro para todos los seres humanos. A escaso un año de que la 
cotidianidad de la educación, así como otras actividades sociales, culturales y 
económicas de nuestro país y del mundo se vieran trastocadas por la pandemia de 
COVID-19, que prácticamente obligó a todos los sectores sociales a tomar las 
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medidas necesarias para contener los c para el caso de muchos espacios de la vida 
social incluyendo las escuelas, se vieron en la necesidad de cerrar sus puertas a la 
educación presencial y optar por la modalidad en línea o virtual, medida que si bien 
contribuyó a que no se perdiera el año o nivel escolar que ya había iniciado de 
manera normal, docentes y alumnos tuvieron que hacer frente a una serie de 
problemas de índole tecnológico, metodológico y de socialización, que la nueva 
forma de enseñanza-aprendizaje demandaba.  

El nuevo reto para una educación virtual requirió de manera inmediata el adaptar, 
aprender y organizar la enseñanza y el aprendizaje, cosa que a algunos docentes y 
alumnos no afectó en la totalidad, mientras que para otros representó un reto difícil 
de superar por el desconocimiento del uso y manejo de los ambientes y 
herramientas de la virtualidad. 

Es importante reconocer que no existe mecanismo efectivo que brinde solución a 
todos los problemas señalados, derivados del confinamiento; sin embargo, el 
continuar las acciones que ya fueron puestas en práctica desde el inicio, que para 
muchos constituyo el ensayo-error, deben tener continuidad con las adecuaciones, 
las innovaciones y los grandes cambios que el ejercicio docente virtual demanda, 
tomando en cuenta que el virus que nos afectó mundialmente en nuestras 
relaciones sociales, en nuestros horarios, en nuestra rutina, en nuestra economía, 
también trastocó nuestras formas de aprender y desaprender pero que todo eso no 
es superior a lo que la  psicología nos ha enseñado y comprobado  que somos 
capaces por  nuestra forma humana para superar y adaptarnos a los problemas que 
la vida nos depare poniendo en acción la capacidad y práctica de la resiliencia 
escolar. 

Los resultados de la encuesta a mujeres universitarias en torno a sus experiencias 
académicas en la utilización de herramientas digitales para el aprendizaje, deja en 
claro toda una serie de retos por vencer desde lo institucional, lo docente, y sin 
duda, a partir de lo experimentado y vivido por las alumnas, para algunas por la falta 
de conocimiento y manejo de las herramientas para la virtualidad; para otras, (una 
minoría), quienes a pesar de conocer y manejar las herramientas, se enfrentaron a 
otros problemas de índole emocional, económico y de falta de servicio de internet; 
situaciones que de alguna manera contribuyeron en las experiencias académicas, 
las motivaciones, en el estado de ánimo y el uso de las estrategias tecnológicas 
adoptadas para continuar sus estudios profesionales.  

Se considera la importancia que representa para las mujeres universitarias, contar 
con becas y apoyos tanto económicos como psicológicos, que les permitan superar 
los diferentes obstáculos para alcanzar con éxito sus objetivos de formación 
profesional.  
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PROPUESTA 

En el escenario de virtualidad para la enseñanza que se vislumbra como un hecho, 
que debe tener continuidad por lo iniciado en 2020, se plantea la necesidad de una 
formación y práctica cotidiana de uso de herramientas para la virtualidad para los 
alumnos, que los lleve a superar todas vicisitudes del pasado. 

Es importante continuar con la formación docente continua para el uso, manejo y 
práctica de las TIC y las herramientas de enseñanza-aprendizaje para la virtualidad. 

Desde lo institucional, organizar y planear la enseñanza-aprendizaje que se adapte 
y practique de manera paralela tanto en lo virtual como en lo presencial.   

Es necesario que el trio educativo (Institución escolar-profesores-alumnos), asuman 
el compromiso de brindar y acceder a la educación virtual contribuyendo de la mejor 
manera con su ámbito de competencia. 
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RESUMEN 

La igualdad entre hombres y mujeres es una prioridad de la UNESCO, y el apoyo a 
las mujeres, su educación y su plena capacidad para manifestar sus ideas son los 
impulsores del desarrollo y la paz. Sin embargo, en 2020, las mujeres presentaron 
obstáculos en el campo de las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las 
matemáticas (STEM); en la enseñanza superior el 35% de las mujeres están 
matriculadas a las carreras vinculadas al STEM, y sólo el 28% de los investigadores 
en el mundo son mujeres. Dentro de los avances científicos y tecnológicos, las 
nanotecnologías son una de las ramas de más rápido desarrollo, y prometedoras 
aplicaciones. En este estudio se analizó el comportamiento de la participación de 
las mujeres en las carreras universitarias vinculadas a las nanotecnologías con los 
datos proporcionados por la Secretaría de Educación Pública. Se realizó un análisis 
estadístico descriptivo-correlacional con ocho instituciones localizadas en estos 
siete estados: Baja California, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí, Jalisco, 
Hidalgo y Tabasco. Se encontró que existen 54 instituciones que ofrecen 24 
programas de estudios en nanotecnología. En 10 años, se matricularon 2414 
mujeres de las cuales 153 son graduadas; y se observaron que en Jalisco e Hidalgo 
presentaron el mayor número (625) y el menor número de matrículas (91) 
respectivamente. Se determinó un modelo matemático para la matrícula (𝑚) de 

mujeres en función del tiempo (𝑡), dado por: 

𝑚 = 13.067 + 6.479𝑡 + 8.839𝑡2 − 0.488𝑡3 

Para el año 2022, el modelo pronostica un crecimiento moderado en 519 mujeres 
en nanotecnologías, equivalente al 9.9% participaciones con respecto al 2019. 

 
 

PALABRAS CLAVE 

Nanotecnologías, modelo de regresión, demanda de matrícula, STEM 

 

 

INTRODUCCIÓN 

A lo largo de la historia moderna se ha estado en la búsqueda constante de la 
igualdad entre hombres y mujeres, ejemplo de ello son los esfuerzos que se han 
hecho en materia económica, política, salud, derecho, educación, entre otras. Aún 
existen algunas brechas en las cuales diversas organizaciones están trabajando.    
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Una de estas organizaciones es la UNESCO, la cual en una de sus múltiples áreas 
de impacto busca generar la igualdad entre hombre y mujeres en cinco grandes 
áreas, las cuales son:  

a) Educación 

b) Ciencias Naturales 

c) Ciencias Sociales y Humanidades 

d) Cultura y Comunicación  

e) Información  

 

De las investigaciones realizadas por la UNESCO es de interés para el presente 
estudio mencionar los esfuerzos que tiene esta organización en la búsqueda de la 
igualdad en el área de ciencias naturales. Para alcanzar esta igualdad, la UNESCO 
plantea los siguientes objetivos a cumplir: (1) creación de modelos a seguir para la 
generación y difusión de conocimiento, (2) disminuir la deserción de las mujeres en 
la ciencia, y (3) promover el acceso a la educación a las mujeres en su plena 
capacidad para manifestar sus ideas (UNESCO, 2022). 

Ahora bien, a pesar que se han hecho esfuerzos incalculables para llevar a su 
completa realización estos objetivos, la realidad es más complicada, ejemplo de ello 
es que, en el año 2020 las mujeres presentaron obstáculos en el campo de las 
Ciencias Naturales, es decir, en las disciplinas de las ciencias, la tecnología, la 
ingeniería y las matemáticas; más conocidas por sus siglas en inglés como STEM 
(UNESCO, 2019). Una posible barrera son los estereotipos de género que moldean 
las creencias hacia las mujeres y que esto hacen más difícil obtener logros y 
reconocimiento (Szenkman y Lotitto, 2020). Algunas carreras que se encuentran 
dentro de este campo son: Física, Química, Ingenierías, Matemáticas; incluyendo 
las denominadas carreras del futuro como la Biotecnología, Ciencia de Datos, 
Nanotecnología, entre otras (Santander Universidades, 2021).   

Año con año en el número de mujeres matriculadas y egresadas en las disciplinas 
vinculadas al STEM se ha presentado ligeramente un aumento, pero 
lamentablemente siguen siendo la minoría, ejemplo de ello es que a nivel de la 
enseñanza superior solo el 35% de las mujeres están matriculadas a las carreras 
vinculadas a STEM. Pero el dato más sorprendente es que sólo el 28% de los 
investigadores en el mundo son mujeres (UNESCO, 2020). 

En el contexto nacional, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) realizó 
un análisis de los resultados obtenidos por una encuesta implementada por parte 
de una asociación civil denominada Movimiento STEM; de las 10 mil alumnas de 
bachillerato de la Zona Metropolitana del Valle de México, solo 6% indicaron estar 
interesada en estudiar una carrera perteneciente al área de estudio STEM. Esta 
cifra muestra sentido, ya que, en México solo 3 de cada 10 profesionistas en el área 
de STEM son mujeres, pero aún más sorprendente es saber que del volumen total 
de egresadas a nivel nacional de los años 2012 al 2021, el 42% de ellas son 
egresadas de una carrera de STEM (IMCO, 2022). 
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De las cifras anteriores se generó una reflexión con respecto a la realización de un 
análisis sobre la población de mujeres mexicanas que han decidido estudiar un plan 
de estudios a nivel superior en una de las denominadas carreras del futuro de 
STEM, en específico el de Nanotecnología en México. Se decidió este plan de 
estudios en particular, debido a que es relativamente una de las carreras más 
jóvenes que se tiene en México. Aunque desde hace 15 años se tiene registro de la 
existencia de la Licenciatura en Nanotecnología en la Universidad de las Américas 
Puebla; posterior a esta se han instaurado otros planes de estudios a nivel superior 
en diversas instituciones educativas tales como: Universidades Públicas Estatales 
(UPES), Universidades Públicas Estatales con Apoyo Solidario (UPEAS), Institutos 
Nacionales e instituciones de carácter privado.  

Teniendo una idea más clara sobre el panorama de la nanotecnología en México, 
el presente estudio tiene como objetivo realizar un análisis estadístico descriptivo-
relacional de la participación de las mujeres en las carreras universitarias vinculadas 
a las nanotecnologías con los datos proporcionados por la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) mediante la 
Plataforma de Transparencia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI). 

 
 

DESARROLLO 

Para el desarrollo del presente estudio se inició con la primera etapa la investigación 
documental sobre la tendencia educativa de la carrera de nanotecnología en 
México. Posteriormente, en la segunda etapa se procedió con un análisis estadístico 
descriptivo-relacional con la finalidad de visualizar la tendencia de la participación 
de las mujeres en el área de nanotecnología. 

Se inicio con una serie de reflexiones de la disciplina en nanotecnología con 
respecto a su definición, actividad profesional y oferta de estudio. Se tiene más de 
10 años con la presencia de la nanotecnología en México y aun así sigue habiendo 
mitos y misterios por parte del público en cuanto al significado de la disciplina 
nanotecnología, los cuales la mayoría de ellos tienen su origen en noticias falsas 
que se derivan en creencias populares. Si les preguntan a varios individuos en qué 
consiste el estudio en nanotecnología, ellos darán respuestas muy variadas, desde 
la combinación de la física, química e ingeniería para la creación, desarrollo e 
innovación, hasta lo vinculado con cosas “pequeñas”. Esta dualidad en las 
respuestas se debe a que no es posible dar una definición universal sobre que es 
la nanotecnología, ya que existen un sinnúmero de definiciones que utilizan 
diferentes criterios. Afortunadamente, existe un consenso general en establecer que 
la nanotecnología es la ciencia que permite manipular y modificar la materia en la 
escala nanométrica (Záyago y Foladori, 2010). 

La definición de nanotecnología pudiera tener la percepción como ciencia ficción, 
pero en la vida real una pregunta relevante es ¿cuáles son los campos de acción 
para los estudiantes de nanotecnología con la finalidad de ejercer su actividad 
profesional? La respuesta es complicada, ya que, al ser una ciencia aplicada al 
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desarrollo y creación, entonces su campo de aplicación es amplio, por ejemplo, en 
áreas como la medicina, electrónica, óptica, materiales, energía, entre otras. Su 
campo laboral potencial en México es en el área de desarrollo, innovación, 
procesos, calidad o como parte de un equipo de trabajo en empresas cuyo giro sea 
relacionado a alguna área de aplicación de la nanotecnología o en laboratorios 
especializados.  

En 2018 se realizó un estudio por parte del extinto fideicomiso ProMéxico en donde 
se dieron a conocer las nociones y proyecciones de la nanotecnología en México. 
Además, se encontró que existen 70 empresas que se dedicaban al desarrollo de 
la nanotecnología (véase tabla 1), siendo tres las principales: la medicina, la energía 
y los agroalimentos. 

 
Tabla 1. Empresas que desarrollan nanotecnología en México 
 

Estado Número de empresas 

Ciudad de México 25 

Nuevo León 16 

Estado de México 7 

Baja California 3 

Jalisco 2 

Morelos 2 

San Luis Potosí 2 

Aguascalientes 2 

Sonora 2 

Guanajuato 2 

Hidalgo 2 

Tamaulipas 1 

Querétaro 1 

Yucatán 1 

Chihuahua 1 

Coahuila  1 
Fuente: ProMexico (2018) 

 

A raíz de la existencia del mercado de la nanotecnología en México, surge otra 
pregunta de relevancia: ¿Dónde es posible estudiarla? Se realizó una consulta de 
búsqueda web, hasta este momento del presente estudio, se encontraron 54 
instituciones ubicadas en varias entidades federativas, que ofrecen 24 programas 
de estudios en nanotecnología a nivel superior en distintas modalidades educativas, 
tales como: 

• Licenciatura (Figura 1) 

• Licenciatura en Ingeniería (Figura 1) 

• Ingeniería (Figura 2) y  

• Técnico Superior Universitario (Figura 3)  

 



 

 

355 

 
Figura 1. Entidades federativas que ofrecen: Licenciatura (color rosado), Licenciatura en 
Ingeniería (color verde), Licenciatura en Nanotecnología e Ingeniería Molecular (color azul) y 
Licenciatura en Diseño Molecular y Nanoquímica (color morado) 
Fuente: Elaboración propia 

 

Así como también se encontraron otros estudios fuertemente vinculados tales como: 
Licenciatura en Nanotecnología e Ingeniería Molecular, Licenciatura en Diseño 
Molecular y Nanoquímica, y la Ingeniería en Nanotecnología y Energías 
Renovables.  

 

 
Figura 2. Entidades federativas que ofrecen Ingeniería en Nanotecnología (color lila) e 
Ingeniería en Nanotecnología y Energía Renovables (color guinda) 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3. Entidades federativas que ofrecen Técnico Superior Universitario en Ingeniería en 
Nanotecnología (color turquesa) 
Fuente: Elaboración propia 

 

Cabe mencionar que en general las entidades federativas señaladas en las figuras 
1, 2 y 3 poseen empresas dedicadas a las actividades de nanotecnología. Sin 
embargo, en Ciudad de México, Sonora, Tamaulipas y Yucatán no poseen 
instituciones educativas con plan de estudio en nanotecnología. 

Posteriormente, con la finalidad de obtener una idea más concreta sobre la 
participación de las mujeres en el estudio de la nanotecnología en México, se solicitó 
vía oficio información sobre la cantidad de ingresos y en que instituciones 
educativas de los estudiantes matriculados en la carrera de nanotecnología a la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), así como a la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) mediante el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) como organismo 
constitucional autónomo que da garantía en el cumplimiento de dos derechos 
fundamentales: el de acceso a la información pública y el de protección de datos 
personales (INAI, 2020a y 2020b). 

La respuesta a esta solicitud por parte de la SEP fueron dos documentos: el primero 
se refiere al sustento legal de la información que ellos proporcionaron mediante los 
artículos que estipulan el ejercicio del derecho para el acceso a la información; el 
segundo documento representa los resultados solicitados en formato PDF. La SEP 
proporcionó información, desde el ciclo escolar 2010-2011 hasta el ciclo 2019-2020, 
la cual consistió en reportes de matrícula escolar en la carrera en nanotecnología 
relacionada con las Universidades Públicas Estatales (UPES) y Universidades 
Públicas Estatales con Apoyo Solidario (UPEAS) de las entidades federativas como 
se muestra en la Tabla 2. 

  

© Microsoft, TomTom
Con tecnología de Bing

Técnico Superior Universitario e Ingeniería 
en Nanotecnología



 

 

357 

Tabla 2. Instituciones que ofertan carrera en nanotecnología proporcionados por la SEP 
 

Entidades 
federativas 

Instituciones educativas 

Baja California Universidad Autónoma de Baja California 

Hidalgo Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 

Jalisco Universidad de Guadalajara 

Michoacán Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de 
Ocampo 

Querétaro Universidad Autónoma de Querétaro 

San Luis Potosí Universidad Autónoma de San Luis Potosí 

Tabasco Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En el caso de la UNAM proporcionó información estadística de la matrícula escolar 
tal y como obra en los archivos de la Dirección General de Planeación de esta casa 
de Estudios por medio de una serie de archivos en formato Excel en donde brindó 
la información de ingreso de todas las licenciaturas de esta casa de estudios desde 
el año 2012 hasta el año 2020. Así como, datos de egreso del año 2016 hasta el 
año 2020. 

Antes de realizar el análisis estadístico de la información anterior, se procedió, en 
primera instancia, a transcribir el documento proporcionado por la SEP a un 
documento propio en formato Excel por cuestiones de facilidad en el procesamiento 
de los datos. Ahora bien, en el caso de la información proporcionada por la UNAM 
se usaron filtros avanzados en Excel para separar la primera generación de la 
Licenciatura en Nanotecnología impartida en el Centro de Nanociencias y 
Nanotecnología ubicado en Ensenada, Baja California, y esto último se anexo al 
documento propio. 

De los datos proporcionados por la SEP y la UNAM, se realizó un análisis estadístico 
descriptivo-relacional con respecto a la cantidad de matrícula escolar de la 
participación de las mujeres en la carrera de nanotecnología. Estos datos 
registrados en Excel se importaron al paquete estadístico SPSS versión 20 
utilizando los métodos estadísticos siguientes: 

• Distribución de frecuencia (unidimensional). Se inició con una primera 
etapa descriptiva de los datos, la cual tiene por objeto sintetizar la 
información mediante la elaboración de tablas de frecuencias, 
representaciones gráficas y el cálculo de medidas estadísticas (o 
estadísticos) tales como: media aritmética, desviación estándar, 
porcentajes, entre otros. 

• Regresión polinomial. Es un tipo particular de regresión lineal simple, que 
consiste en la predicción de una variable de respuesta cuantitativa a partir 
de una variable predictora cuantitativa, donde la relación se modela como 
una función polinomial de orden 𝑛, como se muestra en el siguiente modelo 

(Vinuesa, 2016): 

�̂� = �̂�𝟎 + �̂�𝟏𝒕 + �̂�𝟐𝒕
𝟐 + �̂�𝟑𝒕

𝟑 +⋯+ �̂�𝒏𝒕
𝒏  
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El análisis de regresión integra a un conjunto de métodos estadísticos que consiste 
en ajustar un modelo a los datos, realizando estimaciones a los coeficientes a partir 
de las observaciones, con el fin de predecir valores de la variable de respuesta 
(cantidad de mujeres) a partir de una variable predictivas o explicativas (cantidad de 
año escolar transcurrido).  

 

Resultados 

En la primera etapa del presente estudio se realizó un análisis estadístico 
descriptivo de la participación de las mujeres en nanotecnología usando SPSS. En 
la figura 4 se muestran las declaraciones de las variables: instituciones educativas 
(variable de tipo nominal) y cantidad de mujeres matriculadas (variable de tipo 
escala), en el apartado “Vista de variables” del paquete estadístico SPSS. En la 
figura 5 se muestra la pestaña “Vista de datos” del SPSS sobre el registro de captura 
de los datos correspondientes a las variables definidas anteriormente. 

 

 
Figura 4. Declaración de las variables utilizadas en el estudio usando SPSS 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 5. Captura de los datos en SPSS correspondientes a las variables 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se aplicó el método de la distribución de frecuencias unidimensional para el periodo 
del 2010 al 2020, entre las ocho instituciones se obtuvieron en total 2,414 mujeres 
matriculadas, de las cuales 153 se han graduado; con una media alrededor de 302 
mujeres matriculadas por institución y su desviación estándar dada por 176.  
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En la figura 6 se muestra la gráfica de barras de la cantidad de mujeres matriculadas 
por institución; se observó que la Universidad de Guadalajara y Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo presentaron la mayor y menor demandas de 
matrículas, respectivamente, con 625 y 91 mujeres. Por otra parte, se observó que 
en cinco de ocho instituciones educativas localizadas en las entidades federativas 
radican empresas dedicadas a las actividades de nanotecnología.  

 

 
Figura 6. Gráfica de la variable cantidad de mujeres matriculadas por institución educativa 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la segunda etapa del análisis estadístico se aplicó el método de regresión cúbica 
para determinar el modelo que represente la tendencia de la participación de las 
mujeres y su predicción para cierto año de interés.  

En la figura 7 se muestra la captura de los datos correspondientes a las variables 
cantidad de matrículas (𝑚) y año escolar (𝑡). Cabe mencionar que se realizó una 
codificación numérica a cada periodo escolar de la siguiente forma: 𝑡 = 1 (año 

2010), 𝑡 = 2 (año 2011), …, 𝑡 = 10 (año 2019). 
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Figura 7. Captura de los datos en SPSS de la variable cantidad de mujeres matriculadas 
Fuente: Elaboración propia 

 

El modelo de regresión cúbica ajustado mostró significancia con valor 𝑝 < 0.05 y el 

coeficiente de determinación que refleja la bondad del ajuste del modelo a la 
variable que se pretende explicar (cantidad de matrículas) resultó 𝑟2 = 0.9. Por 
tanto, el modelo estadístico esta dado por: 

𝑚 = 13.067 + 6.479𝑡 + 8.839𝑡2 − 0.488𝑡3 

El modelo anterior permitió, para el año 2022 (𝑡 = 13), pronosticar un crecimiento 
moderado en 519 mujeres en nanotecnologías, equivalente al 9.9% de aumento en 
participaciones con respecto al 2019. En la figura 8 se muestra la curva de regresión 
cúbica (en color azul) estimada mediante el paquete SPSS, y los círculos 
representan los valores observados de mujeres matriculadas. 

 
 
CONCLUSIÓN 

Se puede percibir que el 60% de las entidades federativas analizadas con 
ofrecimiento de la carrera en nanotecnología son sedes de empresas que fabrican, 
utilizan o comercializan productos y servicios en los diferentes eslabones de la 
cadena de valor de la nanotecnología: nanoherramientas, nanomateriales, 
nanointermedios y productos nanohabilitados.  

El análisis estadístico de regresión cúbica estima con el 9.9% un aumento moderado 
de las participaciones de las mujeres matriculadas en las ocho instituciones 
educativas que ofertan nanotecnología. Esto significa una tendencia alentadora de 
que las mujeres han ido progresando en el campo de STEM durante los últimos 10 
años en México al vencer los estereotipos de género que afectan su confianza e 
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interés en el ámbito científico y tecnológico, y que conducen a que pocas lo decidan 
al momento de estudiar una carrera universitaria en el área STEM. 

 

 
Figura 8. Curva estimada por regresión cúbica usando SPSS de la variable cantidad de 
mujeres matriculadas 
Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, un reto al que se han enfrentado las mujeres durante muchos años es 
vencer el modo de pensar de individuos de que las mujeres sean consideraba 
incapaces de hacer investigación o estudiar cualquier cosa relacionada al área de 
STEM. Pero a lo largo de la historia las mujeres han demostrado no ser ajenas a 
ellas al punto de ser pioneras, y debido a sus aportaciones y descubrimientos 
científicos han impactado nuestra vida actual. 

 
 

PROPUESTAS 

• Hacer campañas de promoción en las empresas acerca de las capacidades 
y habilidades que tienen los egresados en Nanotecnología para permitir su 
fácil ingreso al mundo laboral. Además, dando a conocer como un egresado 
en nanotecnología aplica sus conocimientos para mejorar el área en donde 
este se desempeñe. 

• Implementar medidas innovadoras en orientación vocacional con el sector 
empresarial para lograr mayor empleabilidad en los trabajos del futuro. 

• Realizar mesas redondas, entrevistas o conferencias de egresadas 
destacadas en esta área, para conocer su trayectoria académica y 
profesional.  



 

 

362 

• Buscar mejorar e incentivar las carreras en STEM a las mujeres, otorgando 
becas u otro tipo de apoyo económico. 

• Promover la creación de foros internacionales de mujeres en las disciplinas 
STEM. 

• Realizar campañas de sensibilización con perspectiva de género sobre el 
quehacer profesional en nanotecnología útil para la sociedad. 
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