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Prólogo

En esta obra colectiva, Investigación educativa a contraluz: pautas y prácticas do-
centes para el cambio , se exponen 23 manuscritos que muestran las formas 
en que se dio el encuentro de las y los docentes con el mundo de lo insti-
tuido y lo instituyente, es decir, lo establecido y todo aquello que tiene el 
potencial de transformar las ideas, las creencias, los comportamientos y 
las prácticas que marcan las pautas para mantener las dinámicas de poder 
y el cambio socioeducativo. Si bien una vez que se establecen las rutinas, 
que comportan una tendencia a resistir, siempre es posible generar otras.

Por ende, investigar a contraluz (con luz de realce) es una alternativa 
para mostrar, gracias al efecto de la iluminación, los detalles y los agentes 
de la educación con una intencionalidad diferente a la instituida. Investigar 
así ayuda a explicar y comprender de forma más amplia y profunda lo que 
se tiene que hacer, lo que se desea obtener y lo que se busca ser cuando se 
está en un plantel escolar. Por tanto, cada vez que se interviene, emergen 
pautas y prácticas diferentes, como las que se reseñan a continuación.

A nivel primaria, Tovar Esparza, Rangel Bernal y Miramontes Zapata, 
frente a la ausencia de actividades de promoción a la lectura en la escue-
la primaria y las deficiencias detectadas en los procesos de comprensión 
lectora, implementaron un taller de teatro con estudiantes de cuarto gra-
do basado en estrategias relacionadas con el uso de la dramatización y el 
juego teatral. Esto permitió mejorar las habilidades para la lectura y lograr 
una comprensión lectora exitosa en una escuela rural del municipio de 
Fresnillo, Zacatecas, México.

En esta tónica, Soriano Torres, Rangel Bernal y Ortega Neri encuen-
tran que la comprensión lectora del alumnado de cuarto grado de una pri-
maria ubicada en el municipio de Calera, Zacatecas, México —que atiende 
a niñas y niños migrantes— no era satisfactoria. Las razones eran varias, 
entre ellas, que esta población infantil no tiene como lengua materna el 
español, sino una lengua indígena. Por tanto, se implementaron estrategias 
básicas encaminadas al logro de habilidades para la comprensión lectora: 
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ordenar oraciones, releer diferentes tipos de textos, subrayar o contestar 
preguntas que iban de lo simple a lo complejo.

Para el caso de Brasil, Mometti da cuenta de las metodologías utiliza-
das por el profesorado en la enseñanza de la matemática en educación 
primaria. Advierte que, al realizar el análisis del discurso de los docentes 
participantes, la elección realizada del método, tras observar la situación 
de la profesora Clarissa, estaba impregnada de dos líneas como concep-
ción ideológica de la enseñanza: la tradicionalista y la constructivista. Por 
tanto, la enseñanza de las matemáticas debe seguir reglas preestablecidas; 
igualmente, debe corresponder al estudiante la construcción de su propio 
conocimiento. Así, la concepción que tienen los profesores de sus eleccio-
nes presenta una contradicción metodológica.

Con estudiantes de secundaria de Zacatecas, México, López Espinosa 
nota que el regreso al aula en la “nueva normalidad” pos-COVID-19 ge-
neró un destino incierto, ya que compartir con los compañeros implicó 
volver a la convivencia social, retomar la disciplina y las prácticas educati-
vas. Para ello, se buscaron estrategias novedosas, como el programa de ra-
dio e incursión en el género de la poesía a través de la obra de dos autores 
zacatecanos: Ramón López Velarde y Roberto Cabral del Hoyo.

La preocupación por hacer efectivos los estándares básicos de compe-
tencias de aprendizaje en Colombia llevó a Vieda Triana a revisar la influen-
cia de la inteligencia lingüística y el estilo de aprendizaje en el rendimiento 
académico en el marco de la pedagogía de la enseñanza del lenguaje, cuya 
intención es fortalecer las competencias lectoras y el reconocimiento de 
un lenguaje que dé sentido a la propuesta comunicativa. Además, busca 
desarrollar la capacidad para comprender la intención comunicativa, los 
significados textuales, la codificación y decodificación de la información 
recibida en un contexto determinado.

Garza Gutiérrez toma, para el caso mexicano, los libros de texto de la 
asignatura de Historia diseñados para alumnado y profesorado en el mar-
co del Modelo Educativo de 2017, denominado Clave para la Educación 
Integral. Se enfoca en el nivel de secundaria, particularmente en la moda-
lidad de telesecundaria. Se afirma que el análisis curricular de estos mate-
riales permite comprender su organización, relación y justificación dentro 
de la enseñanza de la Historia en la escuela telesecundaria.
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En el punto reflexivo, Magallanes Delgado analiza los fines metacog-
nitivos y socializadores de la enseñanza de la Historia como parte del an-
helo de formar al estudiantado en y para la vida democrática. Su punto 
de partida es asumir que el campo del conocimiento de la enseñanza de 
la Historia en Latinoamérica se está renovando, pero aún no alcanza una 
sedimentación. No obstante, se distinguen tres líneas importantes en su 
historiografía: la academicista, la psicológica y la sociocultural. Cada co-
rriente puntualiza de manera singular la relevancia del desarrollo del pen-
samiento y conciencia histórica, de su didáctica y del uso del pasado en la 
vida democrática.

Igualmente, Hietanen pone el acento en el uso de métodos de enseñan-
za activos y lúdicos en el sistema educativo de Finlandia. Se afirma, con 
base en lo expuesto en el Currículo Nacional de Educación Básica de este país, 
que este tipo de métodos (toiminnalliset menetelmät ) —como formas de mo-
tivar al alumnado y fomentar el desarrollo de habilidades y conocimientos 
transversales, como habilidades del pensamiento y comunicación intercul-
tural— son exitosos. Además, con estos métodos se promueven la alegría 
de aprendizaje y el estudiantado asume un rol más activo en este proceso.

A nivel profesional, Rojas Durante, siguiendo los resultados que ob-
tiene el alumnado colombiano de nivel básico en la evaluación PISA y 
su impacto posterior, destaca la preocupante brecha entre leer y una lectu-
ra cambiante en universitarios. En este caso, el término lectura cambiante se 
fundamenta en los principios del pensamiento crítico. Por ende, tras la 
implementación de guías didácticas en lectura comprensiva con enfoque 
de ABP (Aprendizaje Basado en Problemas), se valoró el desarrollo de 
pensamiento crítico en las y los estudiantes participantes de primer semes-
tre de la Universidad Minuto de Dios.

Cervantes Holguín, Meneses González y Vital Cruz consideran a la 
perspectiva decolonial como una estrategia para el análisis de fotografías, 
las cuales constituyen una herramienta metodológica de la investigación 
educativa en tanto depósitos de memoria y detonantes narrativos. Estas 
posibilitan la interpretación de elementos subjetivos, simbólicos y éticos. 
Describen dos proyectos de tesis vinculados con la fotografía:

En el primero, se analizaron fotografías histórico-escolares ubicadas 
entre 1930-1960 en Ciudad Juárez, Chihuahua, México.
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En el segundo, se revisaron fotografías producidas como parte del tra-
bajo de campo de una intervención artística en un Jardín de Niños.

Ambos proyectos se adscriben a una maestría en investigación educa-
tiva.

La investigación de Caplan y Suárez Rodríguez abre las puertas al 
mundo de la profesión docente a través del análisis de la participación 
de profesoras y profesores de diferentes niveles escolares en el curso de 
capacitación en torno a la educación STEM (ciencia, tecnología, ingeniería 
y matemáticas). Este enfoque educativo propone la integración interdis-
ciplinaria de las áreas del conocimiento con la intención de conducir al 
alumnado a la solución de problemas reales, basado en los conocimientos 
adquiridos transversalmente en todas las áreas necesarias (ciencia, tecno-
logía, ingeniería, matemáticas, historia, arte, y otros).

De la Torre Ávila y Villagrán Rueda toman la gestión directiva como 
el acompañamiento que el personal directivo de educación básica en nivel 
primaria debe poner en práctica para afrontar continuamente los retos pe-
dagógicos y conflictos administrativos. De ahí que el diálogo, la observa-
ción del trabajo escolar y el intercambio de experiencias dentro del centro 
de trabajo sean acciones relevantes para proponer estrategias, acciones y 
mecanismos que permitan alcanzar los objetivos definidos dentro de la 
organización institucional.

Desde la situación específica de la educación matemática, Isaza Maya y 
Escobar Londoño sostienen que el desarrollo del pensamiento lógico y el 
razonamiento ordenado preparan a la mente para llevar a cabo procesos 
de pensamiento, crítica y abstracción, que ayudan a las personas a resolver 
problemas científicos y enfrentar situaciones que requieren de procesos 
lógicos para plantear diversas soluciones. Así, el uso de estrategias favo-
rece una mejor metodología de clase, es decir, implica para el maestro no 
solo saber matemáticas, sino también cómo enseñarlas con creatividad, 
innovando y motivando a los estudiantes a construir sus aprendizajes.

En esta tónica, Acosta Castillo y Chamorro Rea plantean la gamifica-
ción educativa en ecuaciones de primer y segundo orden mediante el uso 
de una plataforma para la elaboración de juegos didácticos, con el objeti-
vo de incluir el aprendizaje gamificado de manera personalizada según el 
tema que se quiera abordar en estudiantes normalistas. En la plataforma 
Educaplay , se agregaron características específicas que buscaban demos-
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trar la eficiencia en cuanto a resultados obtenidos en las pruebas realizadas 
al momento de utilizar la herramienta.

Para Flores Reveles y Guerra Moreno fue preocupante que la mitad del 
alumnado de la licenciatura en Negocios Internacionales de la Universidad 
Politécnica de Zacatecas, que opta por la obtención de grado mediante el 
examen EGEL , no obtuviera un resultado satisfactorio en las áreas eva-
luadas por CENEVAL. La revisión de la situación abarcó cinco años, y en 
ese tiempo, las generaciones que aplicaron el examen fueron los grupos de 
la Licenciatura en Negocios Internacionales, con un total de 250 alumnas 
y alumnos. Sin embargo, solo cerca del 20 % alcanzó puntajes adecuados 
en dicha evaluación. En consecuencia, se implementó un taller preparato-
rio para familiarizar al estudiantado con los tópicos que componen dicho 
examen.

En cuanto a la importancia de la transversalidad del eje ambiental en 
educación media superior en México, Báez Islas y García Rivera men-
cionan que en los principios formativos de este nivel se hace explícita la 
necesidad de una educación integral y sostenible. En consecuencia, una 
educación ambiental basada en el cuidado y la apreciación del entorno es 
imprescindible. No obstante, los centros educativos no cuentan con los 
recursos y espacios adecuados para realizar este tipo de aproximaciones. 
Por ello, no se genera el análisis e interpretación de los fenómenos natura-
les necesarios para tomar decisiones informadas y desarrollar actitudes y 
valores vinculados al cuidado y la conservación.

Desde otra arista, Garcés Loera realiza un acercamiento a las relaciones 
pedagógicas en crisis entre figuras administrativas, docentes y alumnado 
universitario de un plantel privado en Zacatecas, México. Desde adentro, 
esta problemática obedece a que a esta institución ingresan estudiantes 
poco comprometidos con su aprendizaje y sin competencias académicas, 
a la promoción de grado sin conocimientos sólidos y a la ausencia de un 
ambiente de respeto y disciplina. El relajamiento de la autoridad promueve 
la ingobernabilidad en los salones de clase, el desgaste de la imagen del 
docente como figura que guía al grupo y la imposibilidad de lograr un 
aprendizaje significativo.

Para Delord, el cambio de concepciones del profesorado universitario 
de ciencia y tecnología sobre el aprendizaje basado en problemas es parte 
de la innovación educativa que demanda el siglo XXI. Mediante un cur-
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so estructurado en cuatro fases —reflexión, ejemplificación, desarrollo y 
evaluación de la práctica—, las y los docentes participantes reconocen los 
aspectos que necesitan modificar para dejar atrás el aprendizaje basado en 
la memorización repetitiva y en la transmisión lineal de conceptos.

En esta línea, Zepeda López, Villagrán Ruega y Aldaba Andrade se 
interesan en los principios y elementos de la ergonomía del salón de clases 
y su influencia en el proceso de aprendizaje. Analizaron la licenciatura en 
Ingeniería Industrial de una institución educativa de Zacatecas, México. 
Con una ergonomía inadecuada, la creatividad, el razonamiento y el desa-
rrollo de la capacidad intelectual se limitan, y se provoca malestar físico.

Cervantes Rubio, Nájera Cedillo y Robles Álvarez exponen los resul-
tados del proyecto de investigación denominado “Itinerarios Vitales de los 
Estudiantes de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco (ByCENJ)” , 
a partir de tres ejes centrales: datos sociodemográficos que caracterizan al 
estudiante; las motivaciones y expectativas sobre la carrera que cursan, y la 
evaluación de la calidad académica. Esto tuvo como objetivo establecer el 
programa institucional denominado Sistema de Acompañamiento y Seguimiento 
de Estudiantes, Egresados y Empleadores Normalistas (SAEEEN).

Para Salazar Celedón, Martínez González y Rosales Pérez, es relevante 
conocer el impacto de la transversalización curricular de la formación am-
biental en los programas educativos de la Universidad Autónoma de Na-
yarit (UAN), mediante un diagnóstico. Sostienen que las instituciones de 
educación superior adquirieron el compromiso de generar nuevos perfiles 
profesionales —integrales y diversos— para atender necesidades y con-
tribuir a la resolución de problemas culturales, políticos y sociales, como 
el cuidado del medio ambiente. Así, la UAN, en 2012, incorporó el tema 
Ambiente y Sustentabilidad, junto con otros de relevancia nacional y mundial, 
como eje transversal en los planes de estudios.

Investigar el ambiente educacional en la carrera de Medicina de una 
institución privada en Zacatecas llamó la atención de Martínez Rodríguez, 
Gutiérrez Hernández y Gutiérrez Hernández. Su importancia radica en 
que el ambiente que rodea a las y los estudiantes durante su estadía uni-
versitaria es un indicador fundamental que determina la excelencia y ca-
lidad educativa. Desde la perspectiva de las y los estudiantes, el colectivo 
docente de ese programa posee cualidades y competencias profesionales 
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que favorecen la docencia, pero es necesario mejorar, mediante técnicas 
didácticas apropiadas, la interacción docente-alumnado. Los resultados del 
test DREEM revelaron que la falta de apoyo psicológico por parte de la 
institución es un aspecto a atender. 

Finalmente, Uribe Olivares, González Basilio y Espericueta Medina 
analizan la manera y circunstancias en que el plan de desarrollo institu-
cional (2016-2022) emprendió nuevas políticas educativas, entre ellas, la 
integración de los ejes transversales de Equidad y género , Derechos humanos 
, Ambiente y sustentabilidad , Propiedad intelectual , Diversidades , Bioética y Pro-
moción de la salud. Los ejes se establecen en tres niveles de acción (institu-
cional, unidad académica y curricular), donde convergen las estrategias y 
actividades que se implementan desde cada una de las temáticas estableci-
das en dichos ejes.

Esperamos que las investigaciones de cada capítulo, como pautas nue-
vas que tienen el potencial de modificar lo instituido, se conviertan en 
referentes para extender la mirada y los enfoques teórico-metodológicos 
para conocer, comprender e interpretar lo educativo.

Dra. María del Refugio Magallanes Delgado
Docente investigadora/UAZ

https://doi.org/10.61728/AE24003803  
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Introducción

En el caso específico del grupo de alumnos y alumnas del 4° grado de 
nivel primaria con el que se trabajó, se detectaron problemáticas de la lec-
tura que se presentan actualmente en el aula, tales como deficiencia en la 
velocidad y fluidez de la lectura, escasez en el vocabulario lo que dificulta 
la comprensión de los textos; uso incorrecto de signos de puntuación; fa-
llas en la identificación y comprensión de las ideas principales de un texto 
y retención de la información leída, por ejemplo, al tratar lo que se vio en 
clases pasadas, así como  falta de seguridad y expresividad al momento de 
realizar una lectura en voz alta. También se observó una carencia de moti-
vación y apoyo por parte de los padres y madres de familia en la realización 
de lecturas extraescolares.

Tras revisar diferentes planteamientos y propuestas para abordar el 
problema de la comprensión lectora y de la falta de promoción de la lec-
tura, se reconoció que, desde la didáctica, es decir, el arte de enseñar y 
transmitir los conocimientos, habilidades y destrezas, se puede ayudar al 
desarrollo de la autonomía de las y los alumnos, por lo que, realizar este 
tipo de actividades de una manera innovadora y creativa, puede favorecer 
el logro de los aprendizajes esperados. Además, si se emplean en el plan de 
trabajo estrategias relacionadas con el uso de la dramatización y el juego 
teatral, se da un espacio para lograr mejorar las habilidades para la lectura y 
una comprensión lectora exitosa. Una de las herramientas para el fomento 
y promoción de la lectura, es el teatro infantil.

Por esta razón se estableció como objetivo general desarrollar una pro-
puesta de un taller de teatro para promover la lectura y favorecer la compren-
sión lectora en el alumnado del 4° grado de la Escuela Primaria Rural Adolfo 
López Mateos de la comunidad El Epazote de Fresnillo, Zacatecas, México.
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Aproximación teórica

En este apartado se revisan algunos de los planteamientos teóricos en los 
que se basó la investigación. En primer lugar, se define qué es el teatro. Al 
respecto, Cubero y Navarro (2007) expresan lo siguiente:

El teatro [puede entenderse] como práctica socio-personal y como medio 
de comunicación. Ambos tipos de prácticas implican que hay algo en la 
experiencia teatral que, al ponerse en común, se comparte, y esto significa 
participación física, psicológica y emocional por parte de quienes intervie-
nen en el acto teatral (p. 229).

El proceso de aprendizaje comprende la equivocación, divagar y buscar 
nuevos conocimientos, mostrando la capacidad expresiva de cada persona 
que se promueve a través de la experiencia creativa. Es aquí donde los 
juegos teatrales se ponen al servicio del aula permitiendo enseñar desde 
la comprensión del cuerpo a cada alumna y alumno, para llegar hasta el 
reconocimiento de los afectos. De esta forma, se aporta en el proceso de 
aprendizaje y al universo estudiantil, sobre todo en el campo artístico y 
educacional (Aguayo y Casali, 2016, p. 3).

Aunado a lo anterior, emplear la lectura en voz alta, donde sea compar-
tida por las y los alumnos en el aula, con apoyo de diferentes textos dramá-
ticos, permite que las clases sean participativas, dinámicas y atractivas para 
el alumnado. Estos ejercicios se pueden implementar al realizar la lectura 
individual en silencio y como apoyo a la lectura comprensiva ya que, al 
trabajar textos dramáticos, se favorece la comprensión, el aprendizaje de 
nuevas palabras y el desarrollo de habilidades para lograr la expresión oral. 

Otra de las herramientas para el fomento y promoción a la lectura es la 
dramatización, la cual está centrada en que las alumnas y los alumnos realicen 
una interpretación teatral, para trabajar ciertos aspectos de la oralidad que les 
permita desarrollar sus habilidades expresivas. Asimismo, se puede llegar a 
una interpretación del significado del texto leído, aumentando la reflexión en 
torno a la palabra literaria y a las posibilidades expresivas del lenguaje. 

Autores como Cubero y Navarro (2007) han desarrollado modelos para 
el uso de la dramatización en contextos educativos, mediante los cuales se 
puede visualizar la manera en la que este recurso contribuye al logro de 
aprendizajes. Estos modelos se presentan en la siguiente figura.
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Figura 1. 
Modelos para el uso de la dramatización

Fuente: Cubero y Navarro, 2007. pp. 242-247.

Cabe mencionar que el juego dramático brinda a las niñas y a los niños 
la oportunidad de desarrollar sus habilidades sociales y lingüísticas para 
desarrollar un pensamiento crítico, poder desempeñarlas en su contexto 
escolar, social y para su autoconocimiento. Tobar y Hidalgo (2014) hablan 
del juego como una actividad donde hay colaboración entre sí para alcan-
zar un objetivo con normas establecidas. En el caso del juego dramático, 
al ser interactivo, se puede realizar de manera individual o en equipos para 
representar objetos, personas, acciones, además permite al alumnado dar 
conocer su punto de vista y sus emociones, y mejorar sus habilidades co-
municativas.
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Metodología

Con base en el planteamiento del problema y el diagnóstico inicial, se for-
muló la siguiente pregunta de investigación: ¿cómo se puede promover la 
lectura y favorecer la comprensión lectora en el alumnado del 4° grado de 
la Escuela Primaria Rural Adolfo López Mateos de la Comunidad de El 
Epazote, Fresnillo, Zacatecas?

Para responder la pregunta se planteó como hipótesis que la realización 
de un taller de teatro donde se aborden estrategias para mejorar la com-
prensión lectora y fomentar la lectura, que estén vinculadas con el plan de 
estudios de primaria y el programa de español 4° grado, e incluyan el tema 
del teatro y la lectura de textos dramáticos, es una propuesta viable en el 
contexto de la primaria en la que se trabajó. 

Por tanto, se desarrolló una propuesta de taller de teatro, con un crono-
grama de sesiones establecidas para mejorar las problemáticas de lectura 
que se detectaron a través del diagnóstico realizado. Se buscó, mediante las 
actividades planteadas, que los alumnos y alumnas lean y representen textos 
dramáticos, pues se considera que esta es una estrategia pertinente y nove-
dosa en el ámbito de los estudios sobre la comprensión lectora, ya que con 
este tipo de estrategia se pueden mejorar las habilidades para leer en silencio 
y en voz alta, además de que permite involucrar a la comunidad escolar y a 
padres y madres de familia en actividades de fomento a la lectura.

Dichas sesiones y sus objetivos se planearon conforme con el diagnós-
tico inicial y con base en la práctica social del lenguaje y los aprendizajes 
esperados del programa de Español de Cuarto Grado de Primaria de la 
Secretaría de Educación pública (SEP), específicamente en el Bloque V, 
titulado “Conocer datos biográficos de un autor de la literatura infantil o 
juvenil” (SEP, 2011, p. 132).  

Desarrollo

En cuanto al desarrollo de la investigación, esta incluyó tres fases. En la 
primera de ellas se describió el marco legal del fomento a la lectura en 
México y el contexto sociocultural de la comunidad de El Epazote para 
comprender cuales son los programas que se han implementado para im-
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pulsar el fomento de la lectura en México y, de manera particular, en el 
Estado de Zacatecas, así como explicar las causas de la falta de fomento 
en comunidades rurales como la estudiada. 

Al respecto se encontró que estos programas mantienen iniciativas 
para animar el hábito de la lectura, establecidas por la Ley de Fomento 
para la Lectura y el Libro promulgada en 2008, la cual establece que las 
autoridades encargadas de la distribución y promoción de la lectura y de 
implementar acciones para su fomento, deben hacer llegar materiales a 
los alumnos y alumnas que cursan el nivel básico, esto para que tengan el 
acceso a los libros, hasta en las comunidades lejanas. Sin embargo, estas 
acciones no llegan a zonas rurales, sino que se suelen concentrar en el 
ámbito urbano. 

En el caso específico de la comunidad de El Epazote, se observa que no 
se realizan acciones para la difusión de la lectura, ni se ejerce presión en las 
autoridades inmediatas para gestionar una biblioteca general o aprovechar 
las oportunidades generadas por el gobierno. Se puede decir que la misma 
comunidad no tiene la iniciativa de promover el interés por estudiar, leer e 
impulsar a las niñas, niños, adolescentes y personas adultas a leer y formar 
parte de la cultura escrita, impulsando a no ser lectores por obligación, 
sino por interés. Esto hace evidente implementar intervenciones que inte-
gren el fomento a la lectora, como la que plantea en esta propuesta. 

En lo que respecta a la segunda fase, se revisó el uso de los textos 
dramáticos para favorecer la comprensión lectora, y de esta manera, pro-
mover la lectura en las y los estudiantes a nivel primaria a través de una se-
cuencia didáctica, basada en la problemática presentada en las y los alum-
nos del 4° grado de la Escuela Primaria Rural “Adolfo López Mateos” de 
la comunidad del Epazote, Fresnillo, Zacatecas.

Para esta propuesta de secuencia didáctica, el recurso del teatro y el uso 
de los diferentes textos dramáticos pueden apoyar en el proceso de adqui-
sición de la lectura, así como propiciar la mejora de la comprensión de las 
y los alumnos y ayudando en la práctica docente de una manera creativa. 

El papel que tiene la comprensión lectora y la promoción a la lectura 
en la educación primaria se establece en el plan y programas de estudio de 
2011, en los aprendizajes esperados y estándares curriculares de la asigna-
tura de español de 4° grado. En este documento se muestra la importancia 
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que tiene leer textos dramáticos y participe en representaciones teatrales, 
ya que, la lectura de diferentes géneros literarios, les ayuda a “obtener las 
herramientas suficientes para formar lectores competentes que logren una 
acertada interpretación y sentido de lo que leen” (SEP, 2011, p. 27). Esto 
le permite a las y los alumnos usar el lenguaje para la comunicación y para 
seguir aprendiendo a lo largo de la vida.

Asimismo, se encontró que la dramatización y el juego dramático, en el 
diseño e implementación de una secuencia didáctica, mejora la compren-
sión lectora de las y los alumnos y ayuda a que se involucren en actividades 
de lectura, dándole utilidad a la dramatización como recurso didáctico en 
el nivel primaria y como una estrategia pertinente. 

Cabe decir que este tipo de actividades tiene beneficios adicionales como 
promover que el alumnado se pueda desenvolver dentro del aula, dejando 
atrás sus miedos y logrando esa confianza y seguridad que debe de adquirir, 
de acuerdo con su edad y la complejidad de los aprendizajes esperados.

Finalmente, en la tercera fase, se diseñó una propuesta de secuencia 
didáctica a través de un taller de teatro donde se utilizó el recurso del 
juego dramático con sesiones programadas, desarrolladas con base en la 
definición de secuencias didácticas de Tobón, Pimienta y García (2010). 
Este recurso fue útil para organizar las situaciones de aprendizaje que se 
desarrollarán en el aula con las y los alumnos, que permitan mejorar sus 
habilidades lectoras y potenciar la comprensión de textos.

Resultados

Como resultado de la investigación se obtuvo el diseño de una propuesta 
de secuencia didáctica a través de un taller de teatro donde se utilizó el 
recurso del juego dramático con sesiones programadas. Cabe señalar que 
la información obtenida para la elaboración de una secuencia didáctica se 
desarrolló con base en los resultados del diagnóstico del Sistema de Alerta 
Temprana (SISAT), prueba aplicada de manera presencial en el ciclo esco-
lar 2021-2022, a las y los alumnos del cuarto grado de la Escuela Prima-
ria Rural Adolfo López Mateos, ubicada en la comunidad de El Epazote, 
Fresnillo, Zacatecas. Los resultados obtenidos en esta prueba diagnóstica 
se pueden apreciar en la siguiente tabla.
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Tabla 1. 
Resultados de la prueba SISAT

Fuente: elaboración propia

Como puede verse, de un total de 16 niños y niñas, seis requieren apoyo y 
cinco están en proceso de desarrollo de las habilidades para la compren-
sión lectora. Esto refuerza la pertinencia y relevancia de la propuesta de 
intervención. 

Con base en los resultados de la prueba SISAT y de acuerdo a la prác-
tica social del lenguaje lectura, escritura y escenificación de obras teatrales, 
se determinaron los siguientes aprendizajes esperados:
• Lee obras de teatro infantil para representar.
• Identifica el espacio y tiempo en que transcurre la historia.
• Expresa su interpretación de las características y motivaciones de los 

personajes a partir de sus acciones y diálogos, así como de las actitudes 
y movimientos sugeridos en las acotaciones.

• Interpreta adecuadamente acotaciones y diálogos al participar en la lec-
tura dramatizada de una obra (SEP, 2011).

Para planear las actividades a realizar se determinó incluir las modali-
dades de lectura en silencio y en voz alta. En cada sesión se establecieron 
objetivos enfocados a lograr los aprendizajes esperados que se mencio-
naron anteriormente. De igual modo, en la planeación de la secuencia se 
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tomó como propósito general proyectar la comprensión lectora mediante 
el juego, mediante la improvisación o a través de la lectura en atril, que 
dentro del programa de Español de Cuarto Grado se contempla en el 
ámbito de literatura.

Cabe señalar que estas actividades se pueden trabajar de manera trans-
versal en la materia de Lengua Materna y en la materia de Artes, donde se 
abordan las situaciones dramáticas en el teatro de sombras.

En la tabla que aparece a continuación, se muestra a grandes rasgos el 
contenido de la secuencia didáctica:

Núm. de 
sesión

Nombre de 
la actividad

Estrategias para 
abordar e interpretar 

textos

Distribución de 
actividades Horas 

1 Café literario Organizar eventos 
escolares para com-
partir la lectura y las 

producciones escritas 
de los alumnos y 

alumnas. 
Leer en voz alta, al 
alumnado, textos 

dramáticos apropia-
dos para su edad, 
procurando que 

sea una experiencia 
placentera. 

De apertura: Motiva-
ción y presentación 
de objetivos, rescate 
de conocimientos 
previos y actividad 

instruccional.
De desarrollo: Acti-
vidad en equipos:

De cierre: Activida-
des para la socializa-
ción/retroalimenta-

ción, preguntas sobre 
el uso del aprendi-

zaje en la vida diaria 
y preguntas para la 

reflexión.

5

Tabla 2.
 Secuencia didáctica “El taller de teatro”
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Núm. de 
sesión

Nombre de 
la actividad

Estrategias para 
abordar e interpretar 

textos

Distribución de 
actividades Horas 

2 Creando 
espacios a 
través del 
tiempo

Involucrar al alumna-
do en la lectura de 
textos dramáticos 

con el fin de llegar a 
ser lectores compe-

tentes. 
Uso del juego dra-

mático.

De apertura: Motiva-
ción y presentación 
de objetivos, rescate 
de conocimientos 
previos y actividad 

instruccional.
De desarrollo: Acti-
vidad en equipos:

De cierre: Activida-
des para la socializa-
ción/retroalimenta-

ción, preguntas sobre 
el uso del aprendi-

zaje en la vida diaria 
y preguntas para la 

reflexión.

4

3 Expresión de 
actitudes y 

movimientos 

Involucrar al alumna-
do en la lectura de 
textos dramáticos 

con el fin de llegar a 
ser lectores compe-

tentes. 
Uso del juego dra-

mático.

De apertura: Motiva-
ción y presentación 
de objetivos, rescate 
de conocimientos 
previos y actividad 

instruccional.
De desarrollo: Acti-
vidad en equipos:

De cierre: Activida-
des para la socializa-
ción/retroalimenta-

ción, preguntas sobre 
el uso del aprendizaje 

en la vida diaria y 
preguntas para la 

reflexión.

4
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Núm. de 
sesión

Nombre de 
la actividad

Estrategias para 
abordar e interpretar 

textos

Distribución de 
actividades Horas 

4 Jugando con 
mis actitudes 
y movimien-

tos  

Involucrar al alumna-
do en la lectura de 
textos dramáticos 

con el fin de llegar a 
ser lectores compe-

tentes. 
Uso del juego dra-

mático.

De apertura: Motiva-
ción y presentación 
de objetivos, rescate 
de conocimientos 
previos y actividad 

instruccional.
De desarrollo: Acti-
vidad en equipos:

De cierre: Activida-
des para la socializa-
ción/retroalimenta-

ción, preguntas sobre 
el uso del aprendizaje 

en la vida diaria y 
preguntas para la 

reflexión.

4

5 Lectura en 
atril 

Realizar dramati-
zaciones que les 

posibiliten entender 
mejor el contexto en 
que se presentan los 
acontecimientos de 

una trama o tema del 
texto leído.

De apertura: Motiva-
ción y presentación 
de objetivos, rescate 
de conocimientos 
previos y actividad 

instruccional.
De desarrollo: Acti-
vidad en equipos:

De cierre: Activida-
des para la socializa-
ción/retroalimenta-

ción, preguntas sobre 
el uso del aprendizaje 

en la vida diaria y 
preguntas para la 

reflexión.

4

Fuente: elaboración propia con información de SEP, 2011, pp. 34-36.
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Conclusiones

En el contexto actual, es de fundamental importancia que las niñas y niños 
que cursan la educación primaria adquieran las habilidades de la lectura, 
particularmente aquellas las relacionadas con la comprensión de textos, 
puesto que ello les ayudará a tener un mejor aprendizaje, a comunicarse 
de manera más efectiva, y a desarrollar habilidades intelectuales que les 
permitirán seguir aprendiendo a lo largo de la vida.  

Por otra parte, se sabe que, para que las personas desarrollen la com-
petencia lectora es muy importante que se involucren cotidianamente en 
actividades de lectura, tanto de manera individual como colectiva, y que 
adquieran progresivamente el hábito lector, ya que ello propiciará que si-
gan leyendo, dentro y fuera del espacio educativo, no por obligación sino 
por un genuino interés.

Con base en la propuesta de intervención que se obtuvo a través de esta 
investigación, se puede afirmar que la implementación de un taller de tea-
tro con el alumnado del cuarto grado de la Escuela Primaria Rural Adolfo 
López Mateos de la Comunidad de El Epazote, Fresnillo, Zacatecas, es 
una estrategia pertinente que puede arrojar resultados positivos en lo que 
respecta a la mejora de la comprensión lectora del alumnado que requiere 
apoyo para desarrollar estas habilidades. 

De igual modo, se considera que puede contribuir a fomentar la prácti-
ca de la lectura, con lo cual se espera promover el hábito lector y que este 
grupo de niños y niñas lean por cuenta propia textos que les llamen la 
atención y que puedan contribuir a su aprendizaje.

Un aspecto que faltaría trabajar más a fondo es la promoción de la 
lectura en la comunidad en la que se trabajó, lo cual se podría hacer, por 
ejemplo, a través de la gestión para la creación de una biblioteca comunita-
ria, ya que se advierte que es de fundamental importancia que tanto padres 
y madres de familia, como la comunidad en general se involucren también 
en actividades lectura, de manera que puedan brindar apoyo y motivación 
al alumnado para que continúen leyendo y lleguen a convertirse en lectores 
competentes. 
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Introducción

La compresión lectora no se logra con el simple hecho de que el alumno o 
la alumna pueda decodificar con precisión el lenguaje escrito. Leer es una 
tarea de gran dificultad en la que están involucrados diferentes procesos 
cognitivos: desde la percepción visual de signos gráficos, hasta la construc-
ción de una representación semántica de su significado. Es decir, se trata 
de la habilidad que tienen las y los lectores para extraer información de un 
texto impreso. Por esto mismo, la enseñanza para la comprensión lectora 
hoy en día ha adquirido una importancia definitiva en las instituciones 
educativas y forma parte de la agenda olvidada a la que se le debe poner 
una atención prioritaria, debido a que existe un consenso amplio sobre el 
papel que tiene en el éxito o fracaso escolar (Aliaga, 2012).

El objetivo general de la investigación de la cual se deriva este capítulo, 
fue diseñar una propuesta de intervención conformada por cinco estrate-
gias didácticas que se espera que ayuden a mejorar la comprensión lectora 
en el alumnado de cuarto grado de la Primaria Migrante “Esteban Carran-
za Ramos” del municipio de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas. Dichas 
estrategias se plantearon a través de actividades que permitan ir detectan-
do el avance en las habilidades para la comprensión lectora, como lo son 
el ordenar oraciones, releer diferentes tipos de textos; subrayar o contestar 
preguntas que vayan de lo simple a lo complejo para que poco a poco las 
y los niños puedan ir consolidando la comprensión lectora.

Para la realización de esta propuesta de intervención, se aplicó la prue-
ba diagnóstica del Sistema de Alerta Temprana (SisAT), la cual, da cuenta 
del avance de las y los estudiantes en conocimientos básicos de lectura, 
escritura y cálculo mental. Cabe decir que, de dicha prueba, únicamente 
se tomaron los resultados del módulo Herramientas de Exploración Lec-
tora, el cual considera algunos componentes que definen varios niveles 
de dominio, la decodificación precisa y fluida, la entonación y volumen 
requerido para comunicar el texto y la comprensión global del texto. Di-
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chos componentes pueden utilizarse para que las y los docentes analicen 
las estrategias de enseñanza que sean más pertinentes y eficaces para im-
plementarlas en el aula, además de mantener la motivación para la práctica 
cotidiana de la lectura.

La problemática de la comprensión lectora en las 
primarias migrantes

Para realizar esta propuesta de intervención fue necesario describir el con-
texto educativo mexicano, así como analizar los resultados de las evalua-
ciones de comprensión lectora de nivel primaria en México. Cabe decir, 
que en nuestro país se ha ido desarrollando una cultura de evaluación en 
los distintos niveles de enseñanza del sistema educativo mexicano, me-
diante la cual se han dado a conocer los resultados sobre el nivel de com-
prensión que presenta el alumnado. De acuerdo con autores como Ca-
racas y Ornelas, (2019) estos resultados no son favorables, y demuestran 
que es necesario realizar acciones de manera directa con el alumnado para 
propiciar que se conviertan en lectores y lectoras competentes.

En cuanto a las condiciones que imperan en el entorno donde se reali-
zó la investigación, se puede decir que uno de los aspectos que afectan en 
mayor medida a la población escolar migrante es la desigualdad económi-
ca y social, y la falta de oportunidades que se da en este tipo de escuelas 
que, en su mayoría operan con la modalidad multigrado. Al respecto Rojas 
(2002), señala que:

La igualdad de oportunidades en el acceso, la permanencia y el logro, así 
como la calidad de los enseñantes y de la organización escolar, con las que 
se ofrece la educación primaria para la población infantil jornalera migran-
te son limitadas e insuficientes. Esto contribuye a mantener a las niñas y 
los niños jornaleros migrantes excluidos de una distribución equitativa de 
los beneficios que ofrece la educación primaria (p. 7). 

Con base en lo anterior, es importante mencionar que debido a tantos 
cambios de residencia a los que está expuesta esta población, existe un 
bajo rendimiento académico en la mayoría de las y los niños que asisten 
a este tipo de escuelas. Varias investigaciones aportan información sobre 
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esta situación problemática, entre ellas está la de Rodríguez, Islas y Patiño 
(2019), que analizaron los resultados de la prueba Plan Nacional para la 
Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA), enfocándose en la Evalua-
ción del Logro Referida a los Centros Escolares (ELCE).

Como resultados encontraron que, en los años 2015 y 2018, el 44.4 % 
de estudiantes evaluados de primaria tenían conocimientos insuficientes 
en el campo curricular de Lenguaje y Comunicación.  Al analizar los por-
centajes por tipos de escuelas se dieron cuenta que las y los alumnos de las 
escuelas migrantes, son quienes presentan los niveles de logro educativo 
más bajos y eso es algo alarmante: 

Fuente: tomado de Rodríguez, Islas y Patiño, 2019, p. 78.

En la imagen anterior, se observa que tres cuartas partes del alumnado 
requiere de apoyo para desarrollar sus habilidades verbales y de lectoescri-
tura. Según lo comentan los autores:

Estas brechas educativas son preocupantes si se considera que, en el caso 
de los migrantes, la gran mayoría solo llega a cursar el nivel de primaria, 
por lo cual, lo poco que aprenden en dicho nivel educativo será, para ellos, 
lo único con lo que pueden contar en el resto de su vida. Su breve paso 
en el sistema escolar no se aprovecha para que adquieran las competencias 
que debe transmitir la educación básica (Rodríguez et al., 2019, p.79).
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En el caso específico de las escuelas multigrado, otro aspecto importante 
que afecta en el buen avance y rendimiento académico del alumnado de 
estas instituciones educativas es todo lo que se relaciona al trabajo extra 
escolar que deben hacer los y las docentes quienes, aparte de atender uno 
o varios grupos, también deben cumplir con todas las actividades admi-
nistrativas que implica la dirección, lo cual distrae su atención del grupo. 
Aunado a esto, Schmelkes y Águila (2019) mencionan que: 

Esta condición afecta el tiempo destinado a las actividades de enseñanza, 
pues el docente requiere tiempo para realizar las tareas relacionadas con la 
organización y la gestión de los recursos de la escuela, la atención a los pa-
dres de familia y el llenado de la documentación que solicitan las autorida-
des educativas, en detrimento de las actividades orientadas al aprendizaje 
de los estudiantes (p. 78).

Por todo lo anterior, es importante analizar necesidades y carencias que 
presentan este tipo de instituciones educativas, así como proponer formas 
de intervenir que sean viables y eficaces para resolver problemáticas con-
cretas como la de los bajos niveles de comprensión lectora. Solo de esta 
manera se podrá comenzar un cambio donde los beneficiados serán las y 
los niños que asisten a escuelas migrantes con modalidad multigrado. 

Metodología y aproximación teórica

La investigación tuvo un enfoque cualitativo que dio como resultado la ela-
boración de una propuesta de intervención. Para ello en primer lugar, se 
analizaron los contenidos relacionados con la comprensión lectora en la 
materia de español en cuarto grado, donde el objetivo de este campo es que 
las y los estudiantes adquieran y desarrollen los conocimientos, actitudes y 
valores que les permitan seguir aprendiendo a lo largo de su vida y afrontar 
los retos que implica una sociedad diversa y en continuo cambio a través del 
aprendizaje de la lengua, para comunicar sentimientos, sucesos e ideas de 
manera oral y escrita (Secretaría de Educación Pública (SEP), 2017).

La propuesta de contenidos y consideraciones didácticas en este campo 
de formación busca orientar la enseñanza del lenguaje en tres direcciones 
complementarias: a) la producción contextualizada del lenguaje que se re-
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fiere a la relación entre lo oral y la escritura de textos, b) el aprendizaje de 
diferentes modalidades de leer, estudiar e interpretar y c) el análisis o la 
reflexión sobre la producción lingüística (SEP, 2017).

También, se hizo una revisión teórico-conceptual para definir a la lec-
tura como proceso cognitivo y describir los pasos de la adquisición de la 
lectura en la población infantil. En este marco, se entiende al aprendizaje 
como el desarrollo a través del cual se adquieren habilidades, destrezas, 
conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la expe-
riencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Esta es una de 
las funciones mentales más importantes en humanos, animales y sistemas 
artificiales para su supervivencia y mejor calidad de vida, también está re-
lacionado con la educación y el desarrollo personal. Para obtener mejores 
resultados el aprendizaje debe estar orientado adecuadamente y es favore-
cido cuando el individuo está motivado (Montenegro, 2017). 

Por su parte, Pérez y de la Cruz (2014) definen a las estrategias didácti-
cas o de enseñanza como los procedimientos que las y los maestros deben 
utilizar de modo inteligente y adaptativo, con el fin de ayudar a los y las 
estudiantes de educación primaria a construir su actividad adecuadamente 
en la lectura y escritura, y así, lograr los objetivos de aprendizaje.

Desarrollo

Para la elección de las estrategias, el diseño y la planeación de la propuesta 
de intervención, se decidió trabajar mediante una secuencia didáctica que 
ayude a mostrar cada paso que conlleva la elaboración de cada planeación, 
así como todos los elementos didácticos y curriculares que están relaciona-
dos con la implementación de este tipo de estrategias. Díaz-Barriga (2013) 
define a la secuencia didáctica como: 

El resultado de establecer una serie de actividades de aprendizaje que ten-
gan un orden interno entre sí, con ello se parte de la intención docente de 
recuperar aquellas nociones previas que tienen los estudiantes sobre un 
hecho, vincularlo a situaciones problemáticas y de contextos reales con el 
fin de que la información que a la que va a acceder el estudiantado en el 
desarrollo de la secuencia sea significativa, esto significa que tenga sentido 
y pueda abrir un proceso de aprendizaje, también demanda que el alumna-
do realice cosas, no ejercicios rutinarios o monótonos, si no acciones que 
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vinculen sus conocimientos y experiencias previas, con algún interrogante 
que provenga de lo real (p. 4).

Ahora bien, para la planeación de la secuencia que se elaboró, se estable-
cieron categorías y criterios con base en los resultados de la prueba diag-
nóstica SisAT aplicada al grupo de cuarto grado de la primaria “Esteban 
Carranza Ramos”. Dicha prueba evalúa la lectura en la modalidad en voz 
alta, tomando las siguientes categorías: fluidez, precisión, corrección, en-
tonación y dicción, seguridad y comprensión. Para evaluar la modalidad 
de lectura en silencio se tomó como referencia a Sánchez (1994), quien 
propone las categorías de interpretación, retención, observación y valora-
ción. Los indicadores de estas categoráis se exponen en la siguiente tabla:
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Modalidad Categorías Indicadores
Lectura en voz alta Fluidez Es capaz de leer frases comple-

tas, lee con ritmo y respeta los 
signos de puntuación.

Precisión Lee correctamente las palabras, 
cometiendo un bajo porcentaje 

de equivocaciones.  
Corrección Lee pausadamente las palabras 

desconocidas o complejas con 
tal de equivocarse.

Entonación y dicción Lee pausadamente las palabras 
desconocidas o complejas con 

tal de equivocarse.
Seguridad Es capaz de mostrar disposición 

y seguridad al leer y de disfrutar 
la lectura.

Comprensión Es capaz de mostrar disposición 
y seguridad al leer y de disfrutar 

la lectura.
Lectura en silencio Interpretación Es capaz de formarse una 

opinión, obtener la idea central, 
sacar conclusiones

Retención Es capaz de retener conceptos 
fundamentales, datos para res-
ponder a preguntas específicas, 

detalles aislados, etcétera.
Organización Logra establecer secuencias, 

seguir instrucciones, resumir y 
generalizar, etcétera.

Valoración Logra captar el sentido de lo 
que refleja el autor, establecer 
relaciones causales, separar los 
hechos de las opiniones, dife-

renciar lo verdadero de lo falso, 
etcétera.

Tabla 1. 
Modalidades de lectura

Fuente: elaboración propia con base en SEP, 2015 y Sánchez, 1994.
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La elaboración del formato de la secuencia didáctica se basó en el mode-
lo propuesto por Barraza (2020), el cual incluye una sección inicial para 
anotar los datos generales de la escuela, como son el nombre de la escuela, 
maestra, grado y grupo. En la siguiente sección se anotan los elementos 
curriculares como son el bloque, campo de formación, eje/ contenido/
ámbito, el periodo en el que se trabajará, asignatura, práctica social del len-
guaje/tema, así como el aprendizaje esperado, la transversalidad con otras 
asignaturas. La tercera sección la componen el nombre de la secuencia, 
los recursos didácticos, técnicas e instrumentos a utilizar, indicadores de 
evaluación según el tipo de aprendizaje y las actividades de aprendizaje a 
realizar en sus tres momentos (apertura, desarrollo y cierre). Finalmente, 
se incluyen los materiales, el número de sesión y el tiempo establecido para 
realizar cada actividad.

Cabe mencionar que se hicieron algunas modificaciones al formato, 
ya que se incorporaron otros aspectos como el objetivo de la estrategia; 
además, se agregaron columnas para incluir las categorías a desarrollar en 
cada estrategia por modalidad de lectura, así como sus respectivos indica-
dores de logro. La selección de los aprendizajes esperados, así como del 
ámbito, campo de formación y práctica social se basó en el Modelo Edu-
cativo Aprendizajes Clave para la Educación Integral de cuarto grado que 
es el que está vigente para el ciclo escolar 2021-2022 (SEP, 2017). 

Resultados

Como resultados se obtuvieron cinco estrategias didácticas que, se espera 
ayuden a mejorar la comprensión lectora en el alumnado de la escuela 
migrante en la que se trabajó. Los principales componentes de dichas es-
trategias se muestran en la siguiente tabla.
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Estrategias didácticas
Título de estrategia Descripción Objetivo

Estrategia 1: Mi trayecto 
para convertirme en una o 
un gran lector a través de 
los textos informativos.

La siguiente estrategia 
pretende lograr que el 

alumnado se convierta en 
un lector o en una lectora 
competente, es decir, que 
sean capaces de compren-

der lo que leen y que se 
apropien de ello. También 
busca que las y los niños 
mejoren su lectura en la 
modalidad de lectura en 
silencio en sus cuatro 

categorías, desarrollando 
su capacidad de interpreta-
ción y retención, logrando 

que puedan establecer 
secuencias y sean capaces 

de seguir instrucciones 
captando el mensaje que 
da cada autor o autora 
dentro de las lecturas

Lograr que el alumnado se 
convierta en un lector o en 
una lectora competente, es 
decir, que sean capaces de 
comprender lo que leen y 
que se apropien de ello.

Estrategia 2: Juego de pala-
bras: adivinanzas, refranes 

y trabalenguas

Busca que mejoren su 
aprendizaje a través de la 
enseñanza de nuevo vo-

cabulario y la transmisión 
de tradiciones. Se trabajará 
con las dos modalidades, 
en la lectura en voz alta se 
enfocará en las categorías 
de la fluidez, precisión, 

corrección, entonación y 
dicción, seguridad y com-
prensión, y en la lectura 
en silencio se trabajará la 

retención.

Lograr que el alumnado 
comprenda y experimente 
el placer y gusto por escu-
char, leer, narrar y escribir 
adivinanzas, refranes y tra-
balenguas que les permita 

disfrutar del lenguaje.

Tabla 2.
 Estrategias didácticas para mejorar la comprensión lectora
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Estrategias didácticas
Título de estrategia Descripción Objetivo

Estrategia 3: Las histo-
rietas como apoyo para 
mejorar la comprensión 

lectora

La siguiente estrategia 
tiene el propósito de gene-
rar actividades en las que 
las y los alumnos puedan 
escribir y reconocer los 
diálogos entre diversos 

personajes. La elaboración 
de historietas es un medio 
que les permite centrarse 
en lo enunciado por cada 
hablante y su forma de 

expresarse. 
Al hacer sus historietas, las 
y los alumnos reflexionan 
sobre las características y 
significados que pueden 

tener las formas de hablar 
en diferentes situaciones. 

Lograr que el alumnado 
escriba diálogos, a través 
de la lectura de sus histo-
rietas y aprendan a usar la 

puntuación correcta.

Estrategia 4: Del relato 
oral a la narración escrita

La estrategia pretende 
llevar a las y los niños del 
sentir de la palabra dicha 
al sentir de la palabra es-

crita. Que sean capaces de 
rescatar las ideas principa-
les de un texto al estarlo 
escuchando para después 
reflejar su capacidad de 
memoria en un trabajo 

escrito.

Esta estrategia tiene como 
objetivo, que el alumnado 
reflexione sobre las dife-

rencias entre la experiencia 
de escuchar historias o 
anécdotas relatadas por 
alguien y el trabajo de 

registrar por escrito esos 
relatos orales. 
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Estrategias didácticas
Título de estrategia Descripción Objetivo

Estrategia 5: El baúl de los 
cuentos creados y compar-

tidos

Esta estrategia tiene el 
propósito de invitar a las 
y los alumnos a leer, escu-
char, escribir y compartir 
cuentos durante todo el 

ciclo escolar. Los alumnos 
crean sus propios cuentos 
a partir de ilustraciones, 
personajes y escenarios 
presentes en los textos 

que han leído. Este trabajo 
apoya el paulatino desarro-
llo del gusto por la lectura 

y la escritura.  
También se pretende 

lograr que sean capaces de 
describir los personajes de 
un cuento, que tomen en 
cuenta sus características 
sociales (jerarquía, oficio, 
pertenencia a una familia 
o un grupo, etcétera), sus 
intenciones y forma de 

ser (bueno, malo, agresi-
vo, tierno, etcétera) para 
explicar o anticipar sus 

acciones. 

Lograr que el alumnado 
mejore sus habilidades de 
lectura, escritura y com-

prensión.

Fuente: elaboración propia.  
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Estrategia 
1: Mi tra-
yecto para 
convertir-
me en una 
o un gran 
lector a 

través de 
los textos 
informati-

vos.

Al leer un 
texto lo-
caliza los 
datos que 
necesita.

Resume 
informa-
ción para  
ordenarla 
en esque-

mas

Expone 
frente al 
grupo la 
informa-
ción que 
investigó.

Identifica 
el orden 

de la 
infor-

mación 
en un 

texto y es 
capaz de 
ordenarla 
en inicio, 
desarrollo 
y cierre.

Reconoce 
las carac-
terísticas y 
la función 

de los 
textos 

informati-
vos

Elabora 
pregun-
tas para 
obtener 
infor-

mación 
relevante.

Nombre 
del alum-

no:
1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-
7.-

Tabla 3.
 Lista de cotejo

Fuente: elaboración propia con base en SEP, 2017, pp. 175-208.

Para realizar la evaluación de las estrategias didácticas se decidió elaborar 
una rúbrica, tomando como modelo el formato propuesto por Martínez y 
Zamora (2020). Los criterios que se valoran son los siguientes: objetivo es-
pecífico de las estrategias, los recursos y herramientas que se utilizaron, así 
como el desarrollo de la implementación de las estrategias; las evidencias 
de aprendizaje que se obtuvieron, la distribución del tiempo, organización 
y forma de trabajo y la forma de evaluar los aprendizajes.
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Categoría Indicadores Estrategias

1 2 3 4 5
Objetivo 
específico de la 
actividad

Todos los objetivos son enunciados 
de forma clara como un aprendizaje 
esperado, relacionado con el conteni-
do académico enunciado en la unidad 
temática.

sí sí sí sí sí

Recursos y he-
rramientas

Se indican y explican todas las herra-
mientas que los alumnos utilizarán en 
el desarrollo de las actividades para 
aprender un contenido académico.

sí sí sí sí sí

Desarrollo de las 
actividades

El desarrollo de cada una de las ac-
tividades está centrada en alcanzar el 
objetivo académico y la selección de 
las estrategias permite lograr los obje-
tivos de aprendizaje.

sí sí sí sí sí

Evidencias de 
aprendizaje

El producto a entregar está vinculado 
con los objetivos de aprendizaje y con 
el contenido académico.

sí sí sí sí sí

Distribución de 
tiempo

Se señala el número de sesiones que 
se contemplan para implementar cada 
estrategia, y las actividades a realizar 
se distribuyen de acuerdo con el tiem-
po que se tiene para cada sesión.

sí sí sí sí sí

Organización y 
forma de trabajo

Se menciona la organización y forma 
de trabajo de los alumnos para la rea-
lización de las actividades (individual, 
parejas, equipo).

sí sí sí sí sí

Formas de 
evaluación

Se indica en la estrategia los instru-
mentos que se consideran para eva-
luar los productos de aprendizaje en-
tregados por los estudiantes.

sí sí sí sí sí

Tabla 4. 
Rúbrica de evaluación de la estrategia 1

Fuente: elaboración propia con base en Martínez y Zamora, 2020.
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Conclusiones

Como se observa en la Tabla 4, las estrategias planteadas cumplen con los 
requisitos fundamentales para asegurar que, una vez que sean implementa-
das, se puedan observar resultados positivos en el alumnado, de modo que 
ellos y ellas mejoren sus habilidades para comprender textos adecuados a 
su edad y al grado que cursan. 

Con esto se espera también que se involucren de manera más activa en 
prácticas de lectura con fines de aprendizaje, pero también, con objetivos 
recreativos, favoreciendo que surja la motivación para continuar leyendo 
no solo en la escuela, sino también en sus tiempos libres. Este último 
punto es importante, ya que hay que recordar que, para que una persona 
se convierta en una o un lector competente, es necesario que adquiera el 
hábito lector, practicando la lectura de manera cotidiana. 

Sin duda alguna, el contexto en el que habitan las niñas y niños jorna-
leros migrantes es adverso e implica grandes obstáculos para seguir es-
tudiando, así como limitaciones importantes que afectan su desempeño 
académico, sin embargo, se espera que la intervención educativa con esta 
población sea un método adecuado para superar, al menos, algunas de las 
adversidades que enfrentan y propiciar que logren un mejor aprendizaje en 
su paso por la escuela primaria.
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Introducción

Esta investigación tiene como objetivo presentar un estudio sobre las elec-
ciones metodológicas para la enseñanza de las matemáticas en un grupo 
de profesores pedagogos brasileños que se desempeñan en la enseñanza 
primaria. En este sentido, en un primer momento de la discusión se habla 
sobre la formación de educadores en Brasil y América Latina, en lo que se 
refiere al campo de la educación matemática. En un segundo momento, se 
presenta un conjunto de datos transformados y analizados a partir del Aná-
lisis del Discurso (AD) en la perspectiva francesa de Michel Pêcheux. Tales 
datos contribuyeron al desarrollo de la interpretación sobre las elecciones 
metodológicas realizadas por los pedagogos sujetos de la investigación.

Finalmente, los resultados aquí presentados permitieron analizar el 
modus operandi de los docentes que laboran en la educación primaria 
brasileña, considerando como muestra el grupo de maestros considerado 
para el presente análisis.

Aproximación teórica

Formación de profesores en Brasil - breve historia

El campo de investigación sobre la formación docente en Brasil ha sido, es-
pecialmente en los últimos 20 años, objeto de intensos debates y discusiones 
en el ámbito académico y también escolar. Este hecho se justifica, entre otras 
razones, por el crecimiento de las inversiones realizadas en el campo educativo 
a través de políticas públicas gubernamentales, que surgen principalmente de 
la promulgación de la Ley de Directrices y Bases de la Educación Brasileña, 
LDB, indicada por la Ley 9.394, del 20 de diciembre de 1996.

De acuerdo con la citada ley, “es obligación del Estado asegurar que to-
dos los ciudadanos tengan acceso a la educación, así como el desarrollo y 
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la continuidad de los estudios de cada individuo” (Brasil, 1996). Así, como 
se menciona en el artículo 4 del Título III, corresponde al Estado brasi-
leño ofrecer “educación básica obligatoria y gratuita desde los 4 (cuatro) 
hasta los 17 (diecisiete) años” (Brasil, 1996).

Por el término de asegurar, la constitución entiende no solo la posibili-
dad de ofrecer educación organizada en niveles y modalidades, sino tam-
bién la educación fundamental que se encuentra actualmente: (elemental, 
básica, con 9 años de duración), educación secundaria (secundaria, cursos 
pretécnicos y técnicos, con una duración de 3 años), y educación superior 
(universidades e institutos de investigación). Pero también para la financia-
ción específica de este tipo de modalidades. Así, en cuanto a los recursos 
económicos destinados a la instrucción pública, corresponde al Estado 
mantener, dirigir y supervisar su uso. 

Además, en cuanto a los términos desarrollo y continuidad, se refieren 
específicamente a la formación, en sus diferentes niveles —considerando 
currículo, recursos materiales y humanos— y, sobre todo, a la posibilidad 
de financiación para el desarrollo profesional.

Así, una especificidad de la LDB es la formación orientada al trabajo. 
En este sentido, el texto constitucional cita en su artículo primero, segundo 
párrafo, lo siguiente “la educación escolar debe estar vinculada al mundo 
del trabajo y la práctica social” (Brasil, 1996). La vinculación al mundo del 
trabajo significa básicamente la continuidad en los principios tecnicistas2 
transcurridos desde las reformas educativas brasileñas de finales del siglo 
XIX hasta la segunda mitad del siglo XX. 

Sin embargo, la referencia al mundo del trabajo como una visión tecni-
cista de la educación se remonta a una perspectiva económica, dada por el 
desarrollismo liberal, que no solo Brasil, sino toda América Latina, la cual 
fue sometida a través de golpes militares, transcurridos desde gobiernos 
alineados a con los intereses americanos.

Vale la pena señalar que, en este contexto, el mundo occidental atrave-
saba una división ideológica provocada por la llama da Guerra Fría, hecho 

2 El tecnicismo es una corriente pedagógica surgida del pensamiento económico liberal. 
Su uso en el proceso de enseñanza y aprendizaje está asociado a la formación dirigida a 
la producción de capital e interpretación de elementos técnicos para su acumulación. El 
tecnicismo tiene como principal interés la producción de individuos útiles para el capi-
talismo.



Investigación educativa a contraluz: pautas y prácticas docentes para el cambio56

que realmente influyó no solo en el pensamiento filosófico y educativo de 
las naciones latinas, sino también en las concepciones ontológicas de los 
individuos que vivían en estas naciones.

En ese sentido, y asumiendo específicamente el caso brasileño, el cam-
po de la formación docente se limitó a un conjunto de legislaciones aún 
inmaduras para una concepción educativa que apuntara al principio de 
libertad y derechos humanos.

Así, según un importante historiador brasileño de la educación, Der-
meval Saviani (2008)3, cuando se considera históricamente la formación 
de profesores en Brasil, podemos destacar seis períodos, que según el au-
tor son: (I) ensayos intermitentes sobre la formación de profesores (1827 
-1890), (II) establecimiento y expansión de escuelas normales (1890-1932), 
(III) organización de institutos de educación (1932-1939), (IV) organiza-
ción e implementación de cursos y grados de pedagogía (1939-1971), (V) 
la sustitución de la Escuela Normal por la cualificación específica para la 
magisterio (HEM) (1971-1996) y, finalmente, (VI) el advenimiento de los 
institutos de educación superior, las escuelas normales superiores y el nue-
vo perfil de la carrera de pedagogía (1996-2006).

Así, en el primer período planteado por Saviani (2008), Brasil todavía era 
políticamente imperial, con restos de una política de organización educativa 
aún de su antiguo métrole. A partir de la segunda etapa Brasil era republi-
cano, por lo que poseía aspectos ilustrados y, principalmente, liberales en 
su conjunto de primeras leyes, tanto en la economía como en la educación.

Sin embargo, lo que interesa de los períodos históricos antes mencio-
nados es que en ninguno de ellos la formación continua específica de los 
profesores pedagogos que se desemeñan en la educación básica en Brasil 
fue pensada y considerada como una política pública nacional. Desde esta 
perspectiva, fue recién a partir de 2006, con las políticas de un gobierno 
de izquierda dirigido hacia los intereses nacionalistas brasileños, se imple-
mentó a nivel nacional la llamada Universidad Abierta de Brasil (UAB). 
Este movimiento posibilitó que muchos docentes de la educación básica 

3 Para profundizar en el tema, consulte a Saviani, Dermeval. (2009). Formación de pro-
fesores: aspectos históricos y teóricos del problema en el contexto brasileño. Revista 
Brasileña de Educación [en línea, 14(40), 143-155. DOI: https://doi.org/10.1590/S1413-
24782009000100012. 

https://doi.org/10.1590/S1413-24782009000100012
https://doi.org/10.1590/S1413-24782009000100012
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brasileña profundizaran sus estudios, incluso los obtuviesen, ya que gran 
parte de la población aún no poseía estudios superiores, como preveía la 
LDB (Brasil, 1996).

Actualmente, la formación docente en Brasil se realiza de tres formas 
diferentes: (1) ingresando a cursos de educación superior en instituciones 
públicas y privadas (formación inicial), (2) ingresando a cursos de comple-
mentación pedagógica para obtener el título de grado en educación supe-
rior pública y privada instituciones y, finalmente, (3) mediante la participa-
ción en cursos de educación continua y perfeccionamiento desarrollados 
por instituciones de educación superior públicas y privadas.

Además, es importante destacar que trabajar en los niveles de educación 
primaria y secundaria en Brasil solo es posible mediante la obtención de un 
título completo. El plan de estudios de las instituciones universitarias que 
ofrecen este curso varía, pero todas deben seguir una carga horaria mínima 
establecida por el Consejo Nacional de Educación, órgano con facultades de 
regulación y fiscalización del Ministerio de Educación de Brasil.

Metodología de la enseñanza y la educación matemática

Otro tema importante para el desarrollo del tema guiado, es la concepción 
de la metodología de enseñanza, y cuáles son los aspectos inherentes a la 
Educación Matemática. En este sentido, y en vista del objetivo antes anun-
ciado, para estudiar las metodologías que eligen y utilizan los docentes 
para enseñar matemática en la educación básica, se necesita en un primer 
momento, definir algunos puntos esenciales, que son: (I) Es el docente a 
quien interesa investigar (II) qué se entiende por metodología de enseñan-
za y (III) qué se concibe por comprensión metodológica del docente.

Así, sobre el primer punto, se destaca el particular interés en el estudio 
de los profesores pedagogos, que en algunas regiones de Brasil se carac-
terizan por ser polivalentes, por el hecho de que laboran en la educación 
básica y enseñan en todas las áreas del saber. Pues bien, una de las pregun-
tas que se ha planteado en la investigación en educación matemática en los 
últimos años es sobre:   ¿cómo el profesor polivalente enseñará matemáti-
cas básicas a los niños si no existe una formación específica en la materia? 
¿Cuáles serían los métodos más apropiados para ello, considerando las 
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dificultades que enfrentan y presentan muchos educadores, como lo han 
evidenciado algunos estudios sobre el tema?

De esta forma, y   considerando el interés por el desarrollo de la inves-
tigación en educación matemática, se a los docentes polivalentes como 
grupo de sujetos de este trabajo. En cuanto al segundo punto mencionado 
anteriormente, se parte de consideraciones sobre lo que caracteriza la me-
todología de enseñanza, la cual es definida por Astolfi y Develay (2012) 
y Mometti (2021a) como el conjunto de procedimientos intencionales, 
puestos a disposición del/por el docente, de manera que integra cuatro 
dimensiones: didáctica, psicológica, operativa y epistemológica.

Esto quiere decir que las cuatro dimensiones mencionadas anterior-
mente se relacionan entre sí, por lo que se constituye la práctica pedagó-
gica del docente, se puede decir que existe una metodología de enseñanza 
en el tema considerado. Sin embargo, la falta de definición de lo qué es una 
metodología y cómo proceder en el aula, ha llevado a los docentes en for-
mación inicial a la utilización recurrente de sus experiencias individuales e 
históricas para el desarrollo de un determinado contenido, tal y como ha 
puesto de manifiesto la investigación en formación de maestros (Tardif, 
2012).

Esto no quiere decir que la experiencia vivida y construida por el pro-
fesor no sea importante para su desarrollo pedagógico, al contrario, es tan 
significativo como necesaria. Sin embargo, esta misma experiencia debe 
combinarse con un conjunto de procedimientos intencionales que se re-
fieren al objetivo didáctico de un docente, es decir, ¿para qué se enseña un 
determinado contenido? Responder a esta pregunta es lo mismo que to-
mar una posición política frente a los objetivos formativos que se quieren 
para nuestros alumnos.

Finalmente, con respecto al tercer punto destacado y con base en lo 
que se entiende por metodología de enseñanza, se considera que la com-
prensión obtenida y expresada por un docente sigue la misma dirección 
que Mometti (2021b) define por conciencia sociológica4. Según el mis-

4 Tratar la práctica pedagógica como una acción intencional del docente significa, en un 
primer momento, considerar su capacidad de elegir determinadas acciones para realizar 
su trabajo en el aula. Así, se elige a través de la valoración de riesgos y posibilidades, a 
partir de ahí se predice a partir de los objetivos didácticos establecidos lo que esa me-
todología puede aportar y facilitar la enseñanza. En este sentido, entendemos que por 
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mo autor, la conciencia sociológica es una combinación de dos elementos 
esenciales, caracterizados como reflexividad sobre la acción y la práctica 
resultante de ella. De esta forma, y siguiendo la perspectiva de Giddens 
(2013), los niveles de conciencia práctica y discursiva permiten al indivi-
duo pensar y repensar su práctica (acción) dentro de una estructura social.

Así, se entiende algo cuando se asume, desde el punto de vista de la 
conciencia discursiva, la capacidad de interferir y forjar la acción sobre ese 
algo. Por lo tanto, la comprensión de un método por parte de un docente 
se manifestará cuando él sea capaz no solo de reflexionar e identificar sus 
características, sino también de intervenir y tomar decisiones al respecto.

Metodología

Para obtener una comprensión del presente estudio, y construir una inter-
pretación sobre las concepciones metodológicas expresadas por los pedago-
gos, se utilizó un diseño metodológico especialmente orientado al discurso 
hablado del docente. En este sentido, según Mometti (2021b) “a través del 
discurso podemos estudiar no solo las formaciones ideológicas y los dispo-
sitivos culturales que operan la práctica intencional del sujeto, sino también 
identificar el tipo de conciencia sociológica movilizada para tal fin” (p. 7).

Así, el contexto del presente trabajo se dio en un curso de formación 
continua realizado a lo largo del año 2020 con docentes pedagogos de Brasil. 
Este curso se desarrolló durante un período de once semanas y comprendió 
los siguientes temas de estudio: (I) símbolos en la educación matemática, 
(II) técnicas para la enseñanza de fracciones, (III) técnicas para la enseñanza 
de la multiplicación y (IV) técnicas para la enseñanza de la división. De esta 
forma, el curso se caracterizó en un nivel de superación y se impartió en una 
carga horaria de sesenta horas, con un total de 158 inscritos. 

Sin embargo, para este estudio en particular, se seleccionaron cinco do-
centes, quienes se caracterizan como sujetos de investigación. Los criterios 
utilizados para la elección de estos sujetos fueron: (1) presentación de la 

cada actitud de elección pedagógica existe un operador sociocultural, que según Mometti 
(2021b) “es todo dispositivo, en forma verbal, existente en el discurso de los individuos 
de un determinado grupo social, y que moviliza los mecanismos de acción dentro de la 
estructura” (p. 5). 
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actividad en el ambiente virtual dentro del plazo establecido, (2) desempeño 
en el nivel elemental (6 a 9 años), (3) participación activa en todos los foros 
realizados hasta entonces en la plataforma AVA y (4) participación activa en 
las discusiones promovidas durante los momentos sincrónicos en línea.

Además, el curso antes mencionado se desarrolló en línea y a distan-
cia, con clases sincrónicas desarrolladas en una plataforma de encuentro 
virtual y actividades disponibles en un Ambiente Virtual de Aprendizaje 
(AVA). Así, como primera fuente de información5 para este trabajo se es-
cogieron las actividades desarrolladas y enviadas por los docentes al AVA 
sobre el tema (II) técnicas de enseñanza de fracciones. Para la segunda 
fuente de información para la recolección y transformación de datos, se 
utilizaron entrevistas semiestructuradas realizadas a los docentes partici-
pantes de la investigación.

En cuanto al procedimiento de transformación de la información en 
datos para el análisis, se seleccionó la metodología del Análisis del Discur-
so (AD) desde la perspectiva francesa, de Michel Pêcheux (2015). Así, en 
un primer momento, el corpus fue seleccionado para lectura y preselec-
ción de las denominadas superficies discursivas. Posteriormente, se reco-
nocieron las marcas discursivas, lo que dio acceso al discurso enunciado 
por el docente investigado. 

En un tercer momento, y siguiendo la metodología propuesta por Pê-
cheux (2015), se obtuvieron en esta secuencia: (I) objeto discursivo, (II) 
proceso discursivo, (III) formación discursiva y, finalmente, (IV) forma-
ción ideológica. A partir de la formación ideológica obtenida a través del 
análisis discursivo, fue posible desarrollar una interpretación sobre lo que 
el docente entiende por metodología de enseñanza a través del tema soli-
citado en la actividad analizada.

Además, el corpus de análisis se basó en las respuestas que aportaron 
los docentes que participaron esta investigación sobre la siguiente situación 
hipotética en una escuela: Clarissa es maestra en el 4° año de una escue-
la. Durante su planificación bimensual, notó que uno de los componentes 

5 Todos los profesores que participaron en el estudio cumplieron con las normas y la po-
lítica de recolección y tratamiento de datos para el desarrollo de investigaciones con seres 
humanos previstas en la normativa brasileña dada por las resoluciones nº 466 de 12 de 
diciembre de 2012 y nº 510 de 7 de abril de 2016, ambos del Ministerio de Salud de Brasil.
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curriculares que se debía trabajar eran las fracciones. Además, verificó que 
este componente debería regresar en los próximos dos meses. Dada esta 
situación, ¿cómo podría trabajar Clarissa este contenido en 4º? ¿Cuál sería la 
secuencia didáctica a seguir para desarrollar el contenido previsto?

Así, el proceso AD aplicado al corpus seleccionado a partir de las res-
puestas de los maestros consideró la siguiente pregunta heurística de análi-
sis: ¿cuál es la comprensión metodológica construida por los docentes po-
livalentes respecto a la enseñanza de las fracciones en los primeros años? 
A partir de las respuestas obtenidas a través de la pregunta anteriormente 
formulada se generaron interpretaciones acerca de las formaciones ideo-
lógicas y, en consecuencia, una indicación de la respuesta para el objetivo 
elegido para este trabajo. 
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Resultados

La Tabla 1 a continuación presenta algunas superficies discursivas analiza-
das con sus respectivas interpretaciones. Por limitaciones de espacio, no se 
presentará todo el corpus. 

Superficie 
discursiva 

Marcas 
discursivas

Objeto 
discursivo

Proceso 
discursivo

Formación 
discursiva

Formación 
ideológica

1. En pri-
mer lugar, 
como la 

fracción es 
un conteni-
do complejo 

para los 
alumnos de 
4° grado, 

Claris-
sa debe 

ingresar el 
contenido 

de forma lú-
dica. [PROF 

A]

En primer 
lugar…

Contenido 
complejo…

Debe ingre-
sar...

(...) conteni-
do de forma 

lúdica.

Caracteri-
zación del 
contenido 

como difícil 
de aprender 
y, por tanto, 

difícil de 
enseñar. 

Orientación 
del proceso 
en lo lúdico 
seguido de 
lo formal.

El grupo de 
edad de los 
estudiantes 
requiere el 
uso de un 
enfoque 

diferencia-
do, basado 
en el juego 
- asociado a 
la facilidad. 

La compleji-
dad del con-
tenido viene 
dada por la 
edad, refleja 
el desarrollo 
biológico. 
Porque es 
complejo, 
requiere 
alegría.

Contenidos 
complejos 
asociados a 
dificultades 
de apren-
dizaje. Lo 

más fácil es 
partir de lo 
lúdico, de 

jugar. 

8. Al 
terminar la 
Escuela Pri-
maria I, 4to 
o 5to año, 

comienza la 
expansión
de los nú-

meros estu-
diados por 

los alumnos 
además de 
los natura-
les. [PROF 

B]

Escuela 
Primaria I…

Comienza la 
expansión...

Exponer lo 
entendido 
sobre el 

tema soli-
citado por 
la actividad 
a través de 
sus propios 
conocimien-

tos.

Resaltar lo 
que el alum-
no aprende 

y debe 
aprender 

como forma 
de funda-
mentar el 

proceso de 
enseñanza.

El proceso 
depende 

del nivel en 
el que se 

encuentre el 
alumno, lo 

que muestra 
la elección 
del método 
a través del 
grado de 

complejidad 
de cada 

contenido.

Concepción 
de con-

tenidos y 
enseñanza 
propedéu-

tica.

Tabla 1.
Algunas superficies discursivas analizadas según el enfoque de Pêcheux (2015)
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Superficie 
discursiva 

Marcas 
discursivas

Objeto 
discursivo

Proceso 
discursivo

Formación 
discursiva

Formación 
ideológica

11. Como la 
fracción es 
un número 
que se usa 
para repre-
sentar una 
parte de un 
valor entero 

que se ha 
dividido, 

después de 
hacer una 

clase exposi-
tiva, aplica-
ría algunos 
ejercicios 

en el salón 
de clases y 
luego lleva-
ría la clase 
a una clase 
práctica en 

el patio. 
[PROF C]

la fracción 
es un nÚ-
mero…

para repre-
sentar una 

parte...

después de 
hacer una 

clase exposi-
tiva...

aplicaría 
algunos 

ejercicios.

Llevaría la 
clase.

Mostrar qué 
se entiende 
por fracción 
para luego 
describir 

los proce-
dimientos 
utilizados.

Aclarar que 
la fracción 
se entien-
de como 
número 
y cómo 

trabajar este 
concepto 
(fracción 
como nú-

mero).

El concepto 
aprendido 
a través del 
proceso de 

capacitación 
se enseña 

en el mismo 
molde tra-

dicionalista, 
explicado 
por proce-
dimientos 

estandariza-
dos.

Concepción 
tradicio-
nalista de 
la clase, 
es decir, 

exposición - 
ejercicio re-
producible 
- práctica.

13. Ob-
jetivos: 

Explicar 
que la frac-
ción es un 
todo y que 
se dividirá 
en partes. 
[PROF D]

la fracción 
es un todo...

Resaltar di-
rectamente 
lo que signi-
fica el tema 
presentado 
por el Prof. 

Clarisa.

Evidenciar 
la compren-
sión de la 
fracción 

como rela-
ción parte/

todo a 
través de la 
explicación.

Describir 
por temas 
alude a un 
pensamien-
to sistema-

tizado y 
centrado en 
el conteni-

do.

Concepción 
tradicio-

nalista del 
aula.
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Superficie 
discursiva 

Marcas 
discursivas

Objeto 
discursivo

Proceso 
discursivo

Formación 
discursiva

Formación 
ideológica

18. Los 
estudian-
tes tienen 

mucha 
resistencia 
a la hora de 
trabajar con 
fracciones, 
en estos 
primeros 

contactos se 
recomienda 

trabajar 
con mucha 
manipula-
ción, para 
desarrollar 
un modelo 
para que los 
estudiantes 
construyan 
e integren 

conocimien-
tos. [PROF 

E]

Los estu-
diantes tie-
nen mucha 
resistencia...

Se reco-
mienda 

trabajar...

mucha 
manipula-

ción…

Desarrollar 
un mode-

lo…

Expresar un 
resultado 
acumula-
do por la 

experiencia, 
seguido 
de una 

sugerencia 
metodológi-
ca preconfi-

gurada.

Asociar 
la mani-
pulación 
concreta 

con la cons-
trucción 

simbólica y 
conceptual. 
Noción de 
modelo a 
partir del 
símbolo 

construido.

Justificar 
el método 
utilizado a 
partir de la 
experiencia 
del apren-
dizaje de 

fracciones. 
Asocia-

ción de la 
manipula-
ción con la 
construc-
ción e in-

terpretación 
simbólica.

Concepción 
construc-
tivista del 
proceso.

Fuente: sistematizado por el autor

El maestro señalado por la letra [A] trae como marcas discursivas las ex-
presiones “antes que nada” y “debe entrar”. El uso de estas expresiones 
es para un método, es decir, una orientación del proceso, dado por fases 
y/o pasos. Por lo tanto, al tratarse de un “contenido complejo”, se debe 
comenzar con el juego y luego pasar al contenido.

La base ideológica utilizada por este docente es claramente constructi-
vista, ya que corresponde al educando desarrollar su aprendizaje a través 
de su propia interacción con su entorno y construcción de su conocimien-
to. Además, refleja una confusión entre cognición y desarrollo, asociando 
el juego con la idea de fácil, por lo tanto, accesible, y con la noción de 
complejo, de difícil, por lo que requiere procedimientos específicos.
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El profesor [B], a su vez, comienza su discurso destacando cuál debe-
ría ser el camino de aprendizaje sugerido para el estudiante. Así, lleva a 
la comprensión de que, a su juicio, el alumno transita por una secuencia 
de contenidos y eso, en cierto modo, justifica su elección metodológica. 
La perspectiva ideológica destacada aquí es que el método se basa en los 
contenidos a enseñar.

Además, el profesor [C] enuncia en su discurso uno de los conceptos 
más presentes en la educación brasileña: la llamada enseñanza tradiciona-
lista. Esta discusión comprende todos los modos de organización didác-
tico-pedagógica en que se estructura la clase en los siguientes tiempos: 
exposición del concepto, realización de un ejercicio reproducible y realiza-
ción de una actividad demostrativa.

Esta perspectiva le da al docente un sentido de seguridad pedagógica, 
ya que el foco central está en la enseñanza, es decir, la importancia está 
en el dominio de los conceptos como en los registros de libros de texto y 
manuales. Así, el uso de las expresiones “después de hacer una conferen-
cia”, “aplicaría algunos ejercicios” y “llevaría la clase a” nos muestra esta 
secuencia tradicionalista de enseñanza.

De la misma forma que el anterior, el profesor [D] trae su discurso 
formateado a través de temas y un conjunto de explicaciones en forma 
de paso a paso. En este sentido, destaca lo que se entiende por fracción 
—significado de parte/todo— y expone en su objetivo el término “expli-
car”. Al hacer uso de este verbo, se evidencia como formación ideológica 
la mencionada concepción tradicionalista. Además de este término, la se-
cuencia preformateada ya presentada a los estudiantes, a través del discur-
so escrito y citada en la actividad solicitada, confirma esta interpretación.

Finalmente, el profesor [E] demuestra en su discurso un sentimiento 
de preocupación que, en un principio, parece ser fruto de su experiencia 
profesional. Sin embargo, al analizar el proceso discursivo de la superficie 
resaltada, se puede ver que no solo es una preocupación, sino también una 
justificación de la secuencia de procedimientos utilizados para enseñar el 
contenido abordado por Clarisa. En ese sentido, la experiencia vivida guio 
su elección metodológica del proceso de enseñanza de las fracciones. Tal in-
terpretación se justifica cuando el profesor [E] expresa “conviene trabajar”.

El uso de la expresión “mucha manipulación” lleva a darnos cuenta 
que la importancia para este docente del proceso metodológico radica en 
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su concepción constructivista, donde el alumno parte de lo concreto y 
construye sus propias representaciones. En este punto, también es eviden-
te que el término “modelado” contribuye a esta interpretación, ya que se 
modela sobre un patrón analizado, u objeto observado, para que pueda ser 
reproducido y aplicado en diferentes situaciones.

Conclusiones

Con este trabajo, se buscó presentar un estudio de la comprensión de 
un grupo de profesores pedagogos brasileños sobre las elecciones meto-
dológicas utilizadas para enseñar matemáticas en la educación primaria. 
Así, en un primer momento, se observó que el grupo de cinco docentes 
sujetos de esta investigación, identificados con las letras [A], [B], [C], [D] 
y [E] tienen comprensiones diferentes sobre el método elegido para la 
situación de la profesora Clarissa y, además, toman dos, básicamente, dos 
líneas como concepción ideológica de la enseñanza: la tradicionalista y la 
constructivista.

En este sentido, se puede considerar que, para este grupo de docentes, 
la enseñanza de las matemáticas debe seguir reglas preestablecidas, de la 
misma manera que debe corresponder al estudiante la construcción de su 
propio conocimiento. Así, la concepción que tienen los profesores de sus 
elecciones presenta una contradicción metodológica.

En un tercer momento, se pudo observar que la realización del curso 
de perfeccionamiento con los docentes pedagogos contribuyó de manera 
significativa a que pusieran en un plano reflexivo su práctica pedagógica, 
considerando sus métodos y elección de recursos de acuerdo a lo que cada 
contenido Matemático requiere para su realización.

Finalmente, se concluyó que una de las vías para mejorar la práctica do-
cente es esencialmente a través de actividades de educación continua desa-
rrolladas de manera constante y, en intervalos cortos, con los profesores que 
laboran en la educación primaria. Además, el presente trabajo deja abiertas 
algunas interrogantes sobre la formación continua de los maestros, así como 
elementos asociados al campo de las metodologías de enseñanza.
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Introducción

En México, las y los estudiantes de la educación básica adquieren el co-
nocimiento dentro de las aulas, o al menos es el sistema que avala los 
estudios a los cuales pertenece. El paso a los grados superiores como la 
preparatoria y la universidad, es para cada ciudadano una elección que 
forma parte de su formación académica. Para lograr la meta se necesita 
llevar una secuencia en los estudios básicos que encaminen hacia el logro 
de los aprendizajes estipulados en un currículum que se lleva al interior de 
las instituciones educativas en México.    

Los cambios que enfrentó la sociedad a raíz de la pandemia del CO-
VID-19 constituyó un giro dentro del trabajo en el aula. Por un lapso de 
casi dos años estos espacios de aprendizaje quedaron cerrados, o se puede 
decir, no había presencia física de los estudiantes ni de los docentes. Esto 
generó que el aprendizaje se trasladara a la comodidad del hogar, y con 
todos los altibajos que surgieron, los niños y las niñas quedaron bajo el 
amparo de los padres o tutores. 

Para el estudiantado de secundaria la educación a distancia resultó ser 
un gran reto, al igual que en otros niveles de educación básica. Enfrentarse 
a la pantalla de una computadora al principio fue una novedad, pero con el 
tiempo se volvió pesado y rutinario. Al regresar a las aulas bajo el ambiente 
de la “nueva normalidad” generó un destino incierto, ya que compartir 
con los compañeros implicó volver a la convivencia social, retomar la dis-
ciplina y las prácticas educativas. En ese momento se requirió fortalecer 
actividades para generar espacios de aprendizajes. 

El generar dichos espacios de aprendizaje implicó motivar a los alum-
nos para que se adaptaran a los nuevos contextos educativos. Para esto se 
demandó buscar estrategias que fueran novedosas para ellos. Esta bús-
queda generó un ejercicio didáctico que consistió en que los estudiantes 
participaran en un programa de radio e incursionaran en el género de la 
poesía a través de la obra de dos autores zacatecanos: Ramón López Ve-
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larde y Roberto Cabral del Hoyo. Los objetivos fueron lograr establecer 
en los educandos el gusto por la poesía y que encontraran las semejanzas y 
diferencias referentes a los temas que se trataban en la obra de los poetas.

Aproximación teórica

Los estudios que se imparten dentro del aula llegan a los alumnos y alum-
nas de manera oral, pero a esto se añade el sentido teórico que sale de los 
libros de texto que año con año el programa de Libros de Texto Gratuito 
(CONALITEG) distribuye a las instituciones adscritas a la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) de todo el territorio nacional. El docente echa 
mano de los recursos bibliográficos con los que cuenta, ahora también 
de la tecnología (TIC), con este apoyo puede estimular a los estudiantes a 
adquirir el conocimiento con una gran variedad de actividades sugeridas 
en el currículo escolar. Sabemos que:

En tal sentido los libros de texto contienen una carga política, social y 
cultural que “como parte de un currículum”, […] les permite participar 
en lo que la propia sociedad reconoce como legítimo y verdadero; además 
ayudan a establecer los cánones de lo verdadero y también recrear un ma-
yor punto de referencia respecto a lo que realmente son el conocimiento; 
la cultura, la invención y la moralidad (McLaren, 1984, p. 223).  

Los planes y programas son una guía con la que cuenta el docente para 
agotar los contenidos estipulados por el sistema educativo. En los últimos 
cinco años los docentes han trabajado con el Programa de Estudio 2011, 
destinado a los grados de tercero de preescolar, sexto de primaria y tercero 
de secundaria; para los grados primero y segundo de preescolar, de prime-
ro a quinto grado en primaria y primero y segundo de secundaria se lleva 
la Reforma Educativa 2017 con los Aprendizajes Clave para la Educación 
Integral, esto resulta en cierto modo un aspecto problemático porque en 
uno se trabaja en proyectos y el otro en ámbitos de estudio.

El libro de texto de tercero de secundaria denominado Español 3 
(2020), de los autores Gabriela Martínez del Campo y Carlos Belmontes 
Trujano están apegados al plan de estudio antes mencionado y en él se 
invita a la realización del proyecto sobre un programa de radio para la di-
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fusión de culturas del mundo. Se incursiona en el texto de Felipe Garrido: 
Cómo leer (mejor) en voz alta. Una guía para contagiar la afición a leer 
(1990) y al mismo tiempo con el libro de Alma Velasco: La voz, universo 
sonoro (2010). Los textos antes mencionados fueron el apoyo académico 
para adquirir técnicas y gusto por la lectura. 

Para el espacio poético, los poemas de los autores zacatecanos se ex-
trajeron de antologías. En el caso de Ramón López Velarde, se empleó 
la antología poética del compilador José Luis Martínez: Obras. Ramón 
López Velarde (2014); para el poeta Roberto Cabral del Hoyo los poe-
mas fueron extraídos del libro: Casa Sosegada. Obra poética (1940-1992) 
(2013). Cabe señalar que en esta parte la intervención del docente tuvo 
gran peso para escoger los poemas con el propósito de tratar los temas de 
la familia, el terruño, la mujer amada, la muerte y el tema de la divinidad 
o el acercamiento a Dios. Con esto los alumnos y las alumnas lograron la 
interpretación de los mismos. 

Corpus textual

En la siguiente tabla (Tabla 1) se muestra el bosquejo de los poemas que 
se interpretaron en la voz de los estudiantes, aludiendo el tema del cual se 
habla y realizando el comparativo de la obra de los autores:

Tema Poema de Ramón López 
Velarde

Poema de Roberto Cabral 
del Hoyo

La mujer amada  Y pensar que pudimos Si el olvido
El terruño Del pueblo natal Ciudad en que nací
La familia Humildemente Nostalgia de la imagen
La muerte A mi padre Morir

La religión /Dios Como en la salve Instrumento de Dios
Homenaje Suave Patria A Ramón López Velarde, 

en el cielo de México.

Tabla 1.
Con el nombre de los autores y el tema que tratan en la poesía

Fuente: creación propia.
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Metodología

Se realizará una presentación del aula se hicieron presentaciones con 45 
alumnos, esto motivó a que la investigación que llevaron a cabo saliera como 
una proyección a la sociedad, esto se logró a través de un programa de radio 
en el cual se habló sobre los temas que manejan estos autores zacatecanos. 
Con este ejercicio los estudiantes fortalecieron su conocimiento sobre la 
poesía y se adentraron en este género de manera más profunda, ya que in-
cursionar en el estudio de la poesía es una práctica que se lleva dentro del 
aula a partir del análisis de la métrica y la retórica, técnicas que logran que el 
estudiante aprenda la estructura de los poemas. si a esto se añade que conoz-
can a los autores de la región, en este caso de Zacatecas, es crear un sentido 
de pertenencia y del rescate de tradiciones culturales. Que los alumnos y las 
alumnas tengan un acercamiento a la obra poética de dos autores con rele-
vancia nacional como lo son Ramón López Velarde y Roberto Cabral del 
Hoyo y además compartan su gusto poético dentro de un programa de radio 
diseñado especialmente con la poesía de los autores. 

Otro punto que se debe señalar es que para este proyecto se tomó en 
cuenta el aprendizaje sobre la lectura dramatizada (teatro) con la inten-
ción de apoyar el matiz, la dicción, la proyección de la voz, elementos 
que también utiliza el locutor en la radio. Por lo que se diseñó la siguiente 
planeación (Tabla 2):
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Práctica social del lenguaje Realizar un programa de 
radio sobre distintas cultu-

ras del mundo

Lectura dramatizada de 
una obra de teatro

Bloque III IV
Tipo de texto Expositivo Dramático

Competencias que se 
favorecen

Emplear el lenguaje para 
comunicarse. 

• Identificar las propieda-
des del lenguaje en diversas 
situaciones comunicativas. 
• Analizar la información y 
emplear el lenguaje para la 

toma de decisiones. 
• Valorar la diversidad 
lingüística y cultural de 

México

Emplear el lenguaje para 
comunicarse y como ins-
trumento para aprender.

 • Identificar las propieda-
des del

lenguaje en diversas situa-
ciones comunicativas. 

• Analizar la información y 
emplear el lenguaje para la 

toma de decisiones 
• Valorar la diversidad 
lingüística y cultural de 

México
Aprendizajes esperados *Identifica y realiza los 

cambios necesarios
para transitar del lenguaje 
escrito al oral empleando 

recursos prosódicos.
• Jerarquiza y discrimina 

información para producir 
un programa de radio.

• Valora la utilidad de las 
TIC como fuentes y medio 
de información al producir

un programa de radio.
• Valora y respeta las 

diversas manifestaciones 
culturales del mundo.

• Reconoce algunos de los 
valores de la época en que 

fue escrita la obra leída.
• Comprende la impor-

tancia de la entonación y 
dramatización para darle
sentido al lenguaje escrito 

en obras
dramáticas.

Tabla 2.
Planeación para realizar el programa de radio
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Secuencia didáctica
Inicio Desarrollo Cierre

Trabajo asincrónico:
El alumno investiga las ca-
racterísticas del programa 
de radio, elementos im-
portantes que contiene el 
guion radiofónico. 
Trabajo sincrónico:
Activación de conocimien-
to previo (preinstrucción).
Se presenta una muestra 
de lo que es el programa 
radiofónico, se revisan las 
páginas del libro de texto 
(172-186).
Del mismo modo, se re-
visan las páginas 206-220, 
para la comprensión del 
tema. 

Procesamiento de informa-
ción (construcción).
-Con lo aprendido en las 
consultas individuales y 
grupales se procede a es-
coger el tema del cual se 
quiere hablar. Se procede a 
la elaboración de los prime-
ros borradores con el tema: 
Dos poetas a la mitad del 
foro: claves poéticas en la 
obra de Ramón López Ve-
larde y Roberto Cabral del 
Hoyo. Otros alumnos rea-
lizan comerciales que for-
marán parte del programa 
radiofónico. Para esto se 
explica el procedimiento 
que tiene la voz y el modo 
de utilizarla. 

De ejercitación (preinstruc-
ción, construcción)
-Después de los ensayos 
grupales e individuales se 
presenta el programa ra-
diofónico, el guion se re-
visó con anticipación for-
malizando el trabajo. Los 
guiones de los comerciales 
se registraron acorde a las 
indicaciones.
Al término se continúa con 
el tema del programa Dos 
poetas a la mitad del foro: 
claves poéticas en la obra 
de Ramón López Velarde 
y Roberto Cabral del Hoyo 
El programa tuvo una dura-
ción de 50 minutos. La par-
ticipación fue sincronizada.
Al finalizar se hicieron 
comentarios para que los 
alumnos realizaran la au-
toevaluación (posinstruc-
ción).

Fuente: elaboración propia.

Los planes y programas de estudio 2011, señalan el estudio del lenguaje es-
crito y la trascendencia al lenguaje oral. Del mismo modo, se reunió la infor-
mación para la realización del programa de radio y se valoró la importancia 
social que la radio tiene en los medios de comunicación. Los alumnos de 
tercer grado de secundaria llevaron a cabo un estudio sobre la poesía con-
temporánea y el enfoque se concentró en la poesía regional en dos autores 
zacatecanos: Ramón López Velarde y Roberto Cabral del Hoyo.
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Desarrollo

Después de un periodo de pandemia el volver a las aulas resultó un reto 
para los estudiantes y para el docente, debido a que regresar a la “nueva 
normalidad” sacó a la comunidad de la tranquilidad del hogar a la vida 
transitada de la escuela. Algunos alumnos que solían ser retraídos fue el 
cambio hacia la incomodidad, para otros lo contrario. Ahora el desafío era 
motivar a los estudiantes a participar dentro de las clases y para el proyecto 
en puerta dentro de un programa de radio. Lograr que pierdan el miedo, la 
vergüenza de no leer bien ante los compañeros. Crear material nuevo, que 
sea creativo, innovador, llamativo, educativo y atractivo para los alumnos 
que se encuentran dentro de una generación visual pero que las pantallas 
con letras de colores no les llama la atención. Motivar a que participen 
dentro de la clase fue el más grande de los desafíos. Para el tercer grado de 
secundaria es importante cada una de las asignaturas considerando que es 
el último año dentro de la educación básica. Los educandos se enfrentarán 
a una nueva estructura y otro modo de enseñanza. Por tanto, que vayan 
preparados para el cambio es lo que ocupa y preocupa al docente. 

La motivación se convirtió en un desafío superior, lograr que entraran a 
clases, que fluyera la participación, que imperara el respeto, que aportaran 
opiniones, convertir la clase en una oportunidad para aprender, conversar 
sobre temas importantes, inquietudes y preocupaciones de los estudiantes. 
De esta preocupación se genera el trabajo y se llega al resultado, se abrió la 
oportunidad de poder compartir con otras comunidades escolares. Para la 
asignatura de español es importante fortalecer los estudios literarios. El tema 
de la literatura para los alumnos ya es un reto, la lectura de cuentos, novelas o 
poesía es un ámbito de estudio dentro de la materia, pues con ello conocen 
la obra de escritores y de escritoras nacionales e internacionales.

Incursionar en la poesía resulta para algunos estudiantes un tema aburrido. 
Al inicio se dio a conocer la biografía de ambos autores, se hizo hincapié que 
eran poetas zacatecanos y de gran renombre a nivel nacional, uno de ellos 
internacional. Se dieron a conocer sus poesías en la voz de los estudiantes, se 
llevó el tema del poema a la interpretación, para entender el mensaje del autor. 
Con el acercamiento a la poesía se aprovechó para incursionar en la lectura 
dramatizada, a esto se enseñaron técnicas para la modulación, proyección de 
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la voz en el escenario, el matiz, volumen y entonación. Se requirieron varios 
ejercicios para lograr el objetivo. Escoger los temas poéticos fue otra de las 
tareas, con la debida interpretación los temas escogidos fueron interpretados 
por algunos alumnos y alumnas para definir quiénes serían los compañeros o 
compañeras que estarían en el programa de radio. 

Sabemos (Se sabe, se conoce) que la lectura es un proceso que se ad-
quiere con el ejercicio de esta, si se carece no siempre es culpa del docente, 
tampoco de los estudiantes, es más bien fomentar la motivación suficiente 
para que los alumnos y las alumnas logren este aprendizaje, necesita acom-
pañamiento, así lo expresa Felipe Garrido: “hace falta que alguien nos 
inicie. Que juegue con nosotros, que nos contagie su gusto por jugar. Que 
nos explique las reglas. Es decir, hace falta que alguien lea con nosotros” 
(Garrido, 2014; p. 52). Y esto fue una de las características del proyecto, la 
lectura en conjunto entre docente, alumnos y alumnas.

La lectura en voz alta 

Otra de las actividades que dieron empuje al proyecto fue la práctica de la 
lectura en voz alta, el docente cuenta con la experiencia en dicho tema y 
se apoya en el sentido teórico que dice: “lectores que incluyen a la litera-
tura entre los temas que frecuentan y que puedan servirse de la escritura” 
(Garrido, 1990; p. 58). Porque la poesía pertenece al ámbito literario y es 
bueno que los alumnos (¿Y las alumnas) incursionen en este género, con 
la convicción de que tal vez la poesía no sirva en el futuro, pero sin duda 
ayuda a sobrevivir. 

Para los ejercicios de respiración y proyección de voz, se tomó el apoyo 
técnico de Alma Velasco, ella nos habla de la importancia de leer en voz 
alta. Una lectura atractiva y dinámica dentro del salón, requiere de ciertas 
técnicas que se aprenden con el tiempo, un buen narrador obtiene prácti-
ca, estudio y dominio de los textos, debe saber modular la voz, imprimirle 
matices, realizar cambios en las voces de los personajes ya sea (Ya sean de) 
cuentos o leyendas, el propósito es tener una lectura con chisme para que 
el oyente quiera escuchar. 

 En la respiración sabemos que interviene el aparato fonador el cual es 
un conjunto de órganos que permiten producir sonidos, compuesto por: 
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boca, laringe, faringe, tráquea, pulmones y el diafragma, todo esto fun-
ciona por la inhalación de aire, es importante tener una buena y adecuada 
respiración para no cansarse durante la lectura, que las palabras tengan una 
correcta pronunciación. Los actores, locutores y cantantes saben de esta 
técnica y no es raro decir que ellos hablan o cantan con el estómago, pues 
dominan la voz a través del diafragma y el aire sale (Sube) del estómago y 
esto evita lastimar las cuerdas vocales. 

El mecanismo fundamental para dar apoyo a nuestra lectura en voz alta 
y a nuestra columna de aire, es enviando el aire en la inhalación a la parte 
baja y media de los pulmones, incluyendo la parte de atrás, evitando que 
suba a la parte alta y que se levanten los hombros, esto tensa los músculos 
del cuello y altera la calidad del sonido, así como la comodidad para leer. 
La señal de que lo estamos haciendo bien es cuando el abdomen se “infla” 
ligeramente y las costillas se abren. Después de inhalar, apretamos con 
moderación el abdomen mientras realizamos la lectura. En esta posición 
nuestro aparato fonador está preparado para emitir una voz limpia y con-
sistente (Velasco, 2010, p. 23). 

El programa

Con anterioridad se pidió el apoyo del Sistema Zacatecanos de Radio y Te-
levisión (SIZART) para ocupar el espacio dentro del programa “Más lectura 
un mundo mejor” quien coordina la Maestra Selene Salas. A través de Radio 
Zacatecas 97.9 FM, se presentó el programa: “Dos poetas a la mitad del foro: 
claves poéticas en la obra de Ramón López Velarde y Roberto Cabral del 
Hoyo”. Para la presentación se contó con la presencia de siete alumnas y un 
alumno, (quien) fue el locutor del programa. Aunque los demás no participa-
ran de manera directa dentro de la cabina radiofónica, el trabajo dentro del 
aula fortaleció el gusto por la poesía y el conocimiento de poetas regionales.  

Resultados

No podemos asegurar que durante la presentación del programa de radio 
no se encontraran tropiezos, para llevarlo a cabo se revisó el guion de radio 
por parte del docente, se marcaron los errores y se procedió a las correc-
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ciones. Al tener listo el guion se escogieron los actores principales como 
el locutor principal. Con esta actividad se logró la comunicación a través 
de la oralidad, se ejercitó la fluidez, evitaron las muletillas, practicaron di-
ferentes matices en la voz. Se manifestaron las iniciativas que desarrollan 
los estudiantes cuando un tema es innovador para ellos. Estos logros son 
para el docente una gran satisfacción pues comprueba el aprendizaje y las 
habilidades de los chicos, con esto se ve que el esfuerzo del docente no cae 
en un saco sin fondo.

Los alumnos y las alumnas aprendieron a modular la voz, a establecer 
la entonación y el volumen requerido. Utilizaron la información recabada 
para establecer su propia opinión. Diseñaron estrategias para discernir el 
tema destacando lo más relevante. Relacionaron la estructura del guion 
de radio y del guion de teatro, analizando las diferencias. Compartieron 
puntos de vista prevaleciendo el respeto entre los compañeros y el trabajo 
en equipo. El docente dio la pauta para que el tema a tratar a través del 
programa de radio tuviera eficacia y pertinencia. Se organizaron de manera 
independiente para llevar a cabo el trabajo en equipo. Para la investigación 
se dio apertura tratando de guiar sobre los intereses de los alumnos. Alcan-
zaron los aprendizajes que se señalaron en la planeación. Con el desarrollo 
de las habilidades se obtuvieron resultados más allá de los deseados.

Conclusiones

Durante las clases virtuales se vio que poco a poco se ganaba el interés de 
los alumnos por participar y aportar una opinión. Esto llevó a pensar que 
al inicio de cada proyecto se establecen las metas, pero es común que lle-
gue la incertidumbre de si el desarrollo es lo esperado, si lo planteado tiene 
una buena culminación con provecho para todos o si al final se logrará el 
aprendizaje de los alumnos. Por lo anterior, el establecer clases innovado-
ras es lo que los alumnos esperan por parte del docente. La rutina no debe 
imperar en las aulas, pues esto provoca un bajo rendimiento académico, 
por ello, con actividades novedosas los educandos podrán crear, fortalecer 
sus habilidades, tendrán tiempo para el esparcimiento y serán ellos quienes 
le den a la clase un toque de comedia y diversión.

Con este ejercicio los alumnos incursionaron en el mundo de la radio, 
ser locutores y partícipes de un tema que pueda ser de su interés. Apren-
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dieron que la voz tiene sus propios aciertos, pues al modular y llevar una 
correcta dicción reconocieron el esfuerzo de quienes se dedican a la lo-
cución. Apreciaron el trabajo del actor, pues al interpretar a otra persona 
conlleva a reconocer el personaje con características diferentes, (Falta co-
nector) que se convierte en otra persona al tratar de representarlo en un 
escenario. La lectura en voz alta les ayudó a reconocer las características 
que tiene la voz cuando se lee un texto. 

Cada uno de los alumnos expresó ideas, hubo participación de manera 
individual, se compartieron las investigaciones y el trabajo en los equipos 
que diseñaron con anticipación. Hubo una conexión de manera más per-
sonal, compartieron el conocimiento y unieron lazos de compañerismo. 
Es importante mencionar que se trabajó con dos grupos de tercer grado 
pues así lo requería la institución, esto no fue inconveniente, al contrario, 
los alumnos se conectaron y compartieron la clase con compañeros de otro 
grupo con los cuales no habían interactuado. 

El acercamiento con la poesía crea en el alumno una conexión directa 
con la literatura. Que conozcan el lenguaje poético como instrumento se 
transforma en una identidad cultural que los estudiantes en el nivel básico 
deben tomar como parte del aprendizaje. Conocer a quienes formaron 
parte de una literatura regional es también darles a ellos la oportunidad de 
ser nuevos creadores y si es en las letras, mucho mejor. Entonces se dirá 
que en la clase de español vamos por buen camino. 

Es importante que el docente tenga una planeación diseñada con ante-
rioridad para seguir la línea y que no se pierdan los objetivos que se desean 
lograr en cada proyecto. También ayuda a que se haga un balance de lo que 
funcionó y en lo que no hubo un resultado. Poder retomar el camino si en 
algún momento se pierde. Al finalizar el tema, se puede tener la certeza de 
que los alumnos lograron alcanzar los aprendizajes, de este modo se puede 
tener una evaluación acorde a las habilidades que cada uno de los alumnos 
fortalece durante el proceso. Es importante que en esta nueva normalidad 
se vincule con la tecnología, ya que esto ayudará a crear clases atractivas 
para así evitar la monotonía y lo más importante, que los alumnos no pier-
dan el interés por el estudio y evitar la lamentable deserción escolar.
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Introducción

Según los Estándares Básicos de Competencias de Aprendizaje (1998), es-
tablecidos por el Ministerio de Educación de Colombia, la pedagogía de 
la enseñanza del Lenguaje, tiene como intención fortalecer las competen-
cias lectoras, el reconocimiento de un lenguaje para darle un sentido a la 
propuesta comunicativa. Además, busca que se desarrolle la capacidad para 
comprender la intención comunicativa, los significados textuales, la codifica-
ción y decodificación de la información recibida en determinado contexto.

Los orientadores de la educación reconocen de sus contextos escolares 
que los estudiantes alcanzan el aprendizaje desde diferentes modos en los 
que almacena y recupera la información cuando requiere utilizarla. Pese a 
reconocerlo muchas de las prácticas no se reinventan y se homogeniza la 
educación en el aula de clase.

Los espacios de los docentes para la construcción de prácticas peda-
gógicas articuladoras desde los estilos de aprendizaje y las inteligencias 
múltiples se reducen debido a la tarea meramente burocrática que ocupa 
los espacios para orientar el proceso de enseñanza.

Por otro lado, el rendimiento académico de los estudiantes se ve en-
frentado a una calificación numérica que determina el aprendizaje, des-
conociendo las diferentes barreras, estilos de aprendizaje e inteligencias 
múltiples en los procesos en donde los estudiantes transforman y alcanzan 
las habilidades, hábitos y conocimientos.

Los actos necesarios en la comunicación como lo son la expresión oral y 
escrita, son el talón de Aquiles para la mayoría de los escolares, pues, existe 
una constante dificultad para manifestar el pensamiento construido a través 
del uso de los elementos del lenguaje a través de la inteligencia lingüística.

La comprensión lingüística, el lenguaje expresivo en los procesos de 
aprendizaje y la producción del lenguaje son factores que inciden en el 
rendimiento académico. Esta investigación tiene como objetivo observar 
la relación entre la inteligencia lingüística, los estilos de aprendizaje y el 
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rendimiento académico en el área de lenguaje de un grupo de estudiantes 
de secundaria de la Institución Educativa Montesitos del municipio del 
Agrado del departamento del Huila de Colombia.

En este estudio se pretende definir la relación entre la inteligencia lin-
güística, los estilos de aprendizaje y su incidencia en el rendimiento acadé-
mico en los estudiantes, ya que el aprendizaje se da mediante el dominio 
del lenguaje y la interacción con otras competencias y la forma individual 
de procesar la información.

Por lo antes expuesto, el siguiente estudio se justifica debido a que en el 
contexto escolar rural, en las pruebas internas y externas que tienen como 
propósito evaluar el desempeño alcanzado por los educandos, sobre un 
conjunto de competencias, conocimientos, habilidades o destrezas de un 
área, los resultados en las diferentes áreas evaluadas, los estudiantes de 
educación básica se encuentran en un nivel mínimo en dirección al insu-
ficiente. Por ello se considera la importancia de fortalecer la inteligencia 
lingüística como base de la comprensión e interpretación a través de un 
plan de intervención basado en los perfiles de aprendizaje para mejorar 
los resultados de las pruebas internas y externas, además de fortalecer la 
capacidad para comprender la intención comunicativa y los significados 
textuales.

Aproximación teórica

Inteligencia lingüística

La inteligencia es considerada como la “capacidad para resolver problemas 
de su realidad, obtener resultados prácticos y la habilidad para crear pro-
blemas” (Gardner, 1983, pp. 60-61). Los diferentes estudios realizados en 
torno a la inteligencia lingüística se centran en la importancia de fomentar 
el desarrollo de esta, ya que incide en el aprendizaje de la lecto-escritura 
y se convierte en una de las actividades fundamentales que influye en el 
rendimiento académico.

La inteligencia lingüística es la destreza para presentar las palabras de ma-
nera eficaz, de forma oral o escrita. Esta inteligencia encierra la capacidad 
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para el uso de la sintaxis, la estructura del lenguaje, los significados de los 
términos y las dimensiones pragmáticas o del uso del lenguaje en diferen-
tes contextos comunicativos (Armstrong, 2000, p. 18).

La importancia del desarrollo y fortalecimiento de la inteligencia lingüís-
tica, se debe a que en el momento en que se presente cualquier problema 
con el uso del lenguaje, se puede ver afectado el proceso de aprendizaje e 
incluso llevar hasta fracaso escolar. Un bajo nivel en el desarrollo del len-
guaje, se ve reflejado en las dificultades de los escolares en la comprensión, 
expresión oral, expresión escrita y el aprendizaje de otros idiomas (Prieto, 
Ferrándiz y Ballester, 2002). Por otro lado:

El aprendizaje se da mediante el dominio del lenguaje y la interacción con 
otras competencias y la forma individual de procesar la información. A 
través de un quehacer o decir, por el comportamiento demostrado, por el 
resultado de una conducta, por un efecto sobre un objeto o persona. De 
esta manera, se reconoce el aprendizaje cuando se realiza una afirmación, 
se relata un hecho, da una instrucción, describe un objeto, acontecimien-
to, persona o proceder, repite algo o ejecuta una actividad específica (Ri-
bes-Iñesta, 2007, p. 12).

Para Cabrejas (2007) desarrollar la inteligencia lingüística desde la escuela 
se hace necesario que el docente “sea consciente de esta necesidad y tra-
baje explícitamente desde el aula de educación infantil, cada uno de los 
aspectos que la conforman” (p. 17). Según Contreras (2018) “la inteligen-
cia lingüística es la habilidad que tiene el estudiante para leer, pronunciar, 
escribir bien y desarrollar un lenguaje, donde se estimule el interés en el 
proceso de aprendizaje y construya el conocimiento cognitivo” (p. 16).

Las anteriores definiciones coinciden en que el uso el lenguaje y el de-
sarrollo de este permiten al estudiante la comprensión de la realidad y la 
organización de su pensamiento y conductas frente a un contexto social. 
En cuanto a “minimizar la inteligencia lingüística exclusivamente a la re-
lación entre el lenguaje del individuo y el paso de lo auditivo a lo oral, se 
podría desconocer la flexibilidad de las diversas formas lingüísticas con 
fines comunicativos y expresivos” (Gardner, 1983, p. 86).
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Estilos de aprendizaje

Es importante reconocer, que cada individuo tiene sus operaciones cog-
nitivas para alcanzar el aprendizaje. Si se hace un recorrido por la cons-
trucción del concepto a partir de los expertos en tema, para Dunn y Dunn 
(2010), los estilos de aprendizaje se consideran como las maneras en las 
que un sujeto almacena y recupera la información de acuerdo con los 
contextos en que requiere utilizarla. Por otro lado, Kolb (1984), señala que 
los factores hereditarios, las experiencias vividas y el contexto desarrollan 
las capacidades para aprender. Pujol (2008), manifiesta que los estilos de 
aprendizaje están relacionados al modo en que se enfrenta un individuo 
hacia el aprender y coincide con las teorías anteriores en que el aprendiza-
je, depende de la manera en que se manipule la información, desde que se 
percibe hasta la recuperación de la misma.

Teoría de estilos de aprendizaje de David Kolb 

Existen cuatro estilos según Kolb (1984), para aprender. El primero de 
ellos es el estilo divergente, el cual lo enfoca hacia el individuo que da 
relevancia a los sentidos; el estilo asimilador, que se refiere a cuando se 
emplea el análisis más que la expresión; el estilo convergente el cual hace 
referencia al observador, que a la vez organiza la información de manera 
secuencial, resumida y finalmente se refiere al estilo acomodador refirién-
dose a las personas que aprenden de la experiencia.

Del mismo modo, es importante estudiar la teoría de los estilos de 
aprendizaje desde la actualidad, con los aportes de autores que retomaron 
las primeras teorías, buscando definir las estrategias de los individuos para 
hacer significativo su aprendizaje.

Teoría de estilos de aprendizaje de Alonso, Gallego y 
Honey

La enseñanza es una actividad que se enfoca en la planificación de las 
actividades a realizar en una clase, para desarrollar las habilidades de pen-
samiento teniendo en cuenta las necesidades del aprendizaje del individuo. 
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Según Alonso, Gallego y Honey (1994) las formas de aprendizaje se clasi-
fican en cuatro estilos que son:

Activo

En este estilo los individuos se caracterizan por ser personas constantes, 
participativas, emprendedoras y solucionadoras de problemas, ofreciendo 
estrategias creativas de solución a los conflictos y las actividades de la cla-
se, las asumen con entusiasmo durante el desarrollo del trabajo.

Reflexivo

Los individuos se apoyan en la observación y el análisis antes de iniciar la 
actividad. Establecen las diferentes posibilidades para desarrollar los tra-
bajos antes de emprender una labor. Cuentan con seguridad y son pacien-
tes, con el fin de realizar el trabajo de manera detallada y positiva.

Teórico

Las personas realizan sus trabajos a través de momentos lógicos. En varias 
ocasiones, son perfeccionistas y analizan de manera profunda las estrate-
gias de desarrollo de una actividad. Son racionales y no dan espacio a la 
duda. Suelen clasificar los acontecimientos en teorías establecidas.

Pragmático

Son sujetos prácticos en sus ideas. Expresan el aspecto positivo de las 
ideas y aprovechan la primera oportunidad para experimentarlas. Les gusta 
actuar rápidamente y con seguridad con aquellas ideas y proyectos que les 
atraen. Tienden a ser impacientes. Toman decisiones o resuelven un pro-
blema de manera práctica.
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Rendimiento académico

Padres de familia, estudiantes y docentes concentran sus esfuerzos en al-
canzar el éxito escolar y evitar el fracaso en este, resultados medidos por el 
rendimiento académico. Para Jiménez (2009), el concepto lo determina el 
nivel de aprendizaje reflejado en los conocimientos sobre un área teniendo 
en cuenta los factores de la edad y el grado académico. Por otro lado, se-
ñala que va ligado a los procesos de evaluación y el desempeño individual 
sobre los saberes de un área.

De igual forma, Cominetty y Ruiz (1997), señalan que el rendimiento 
escolar lo definen elementos productivos o desventajosos en el desempe-
ño académico del escolar como son los métodos de enseñanza, la cantidad 
de estudiantes en un nivel, instalaciones, ambiente escolar, niveles socioe-
conómicos de las familias y el ámbito emocional.

Por otro lado, Cascón (2000) considera que las calificaciones en los 
contextos escolares son la herramienta que permite evaluar el nivel de al-
cance en saberes y también la medida para determinar la calidad educativa 
en los países. Un ejemplo claro de lo anterior, son las pruebas en lectura 
a nivel nacional e internacional. Igualmente encontramos centros educati-
vos realizando valoraciones cualitativas a través de una letra, sin desligarse 
del sistema numérico midiendo así las inteligencias y definiendo el rendi-
miento académico de los individuos.

Metodología

La población objeto de estudio son los escolares de la Institución Educati-
va Montesitos de la zona rural del municipio del Agrado-Huila-Colombia, 
la cual cuenta con un total de 200 estudiantes. La investigación estudiará 
a 40 sujetos del grado sexto de secundaria. Como criterios de inclusión, 
se tuvo presente el rango de edad entre los 11 y 12 años, la pertenencia al 
grado sexto. Se excluyeron los estudiantes que no asistieron a clases el día 
de la aplicación de los cuestionarios, la no autorización del padre de familia 
o la negación a la participación voluntaria.
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Variables medidas e instrumentos aplicados

Los instrumentos que se aplicarán para medir las variables son:
1. Cuestionario de detección de la inteligencia lingüística. Ejemplar para el 

estudiante de secundaria (Walter McKenzie, 1999).
Mide la variable de la inteligencia lingüística, en el que el estudiante 

marca con un 1 aquella frase con la que se siente identificado o que crea 
que lo describe, si no se identifica con la frase marca con un 0 y si es 
algunas veces escribirá 0,5. Las opciones a leer están relacionadas con la 
lectura, memoria, expresión oral y escritura.

Después, de finalizado el diligenciamiento, el investigador suma la pun-
tuación de cada cuestionario y el total de puntuación obtenida la registra 
en una planilla de respuestas. Este dato se multiplica por 10, se escribe el 
resultado total. Las respuestas se contabilizan de la siguiente manera: i: 1 
punto, No: 0 puntos y Al (algunas veces): 0,5 puntos.
2. Cuestionario de Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje-CHAEA, 

(1994).
Identifica los estilos de aprendizaje de los escolares. Consta de 80 pre-

guntas en las que el sujeto debe poner positivas las que considera le gustan 
y negativas las que no le gusta de acuerdo con las actividades enunciadas. 
No tiene respuestas correctas o erróneas. Todas las opciones deben ser 
contestadas.

Para determinar el perfil de aprendizaje del sujeto, se suman el número 
de preguntas con respuestas positivas. De acuerdo con el mayor número 
de estas respuestas será el estilo de aprendizaje preferente (activo, reflexi-
vo, teórico, pragmático).

El grado de confiabilidad y validez del cuestionario de estilos de apren-
dizaje Chaea de Honey Alonso. Es una adaptación al contexto académi-
co español del Learning Styles Questionnaire LSQ de Honey y Mumford 
(1986). Este test valora 80 preguntas. Cada estilo se valora con 20 ítems en 
donde los estudiantes señalan su preferencia o desacuerdo en cada una de 
las observaciones. 
3. Rendimiento académico.
El resultado académico final del área de lenguaje del año inmediatamen-
te anterior medirá la variable de rendimiento académico. Por otro lado, 
el rendimiento académico, se evaluó teniendo en cuenta los informes de 
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rendimiento académico final del año escolar en la materia de Lenguaje. 
A continuación se puede observar de manera detallada los instrumentos 
utilizados para cada variable:

Para la recolección de la información en este estudio, en primer lu-
gar, se solicitó la autorización del director de la institución educativa, para 
la ejecución del estudio. Luego, se procedió con el diligenciamiento del 
consentimiento informado de los padres de familia para la respectiva au-
torización para la aplicación de los cuestionarios a los estudiantes y la 
confidencialidad de los datos recogidos. En cada prueba se adecua el aula 
para proceder a aplicar los cuestionarios de manera individual. Se explica 
el procedimiento a los escolares y se les da el tiempo necesario para que 
respondan la totalidad de las preguntas. Finalmente, se acceden a las califi-
caciones de los informes de rendimiento académico de cada estudiante, las 
cuales las proporciona el administrativo de la institución educativa.

Análisis de datos

Se ha seleccionado un tipo de análisis inferencial y se recurre al estadístico 
no paramétrico coeficiente de Chi-Cuadrado para relacionar las variables 
inteligencia lingüística y estilos de aprendizaje. Se aplicó un coeficiente 
de correlación Rho de Spearman para relacionar las variables estilos de 
aprendizaje y rendimiento académico. Finalmente, se aplica un coeficiente 
de correlación de Pearson para relacionar las variables inteligencia lingüís-
tica con rendimiento académico. Para el procesamiento de los datos se 
utilizará el paquete estadístico SPSS (Versión 20).
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Resultados

Se procede a continuación presentar los datos de las correlaciones en fun-
ción de las hipótesis.

Hipótesis 1. Se espera encontrar una relación significativa entre la inte-
ligencia lingüística y los estilos de aprendizaje.

Chi-cuadrado
Valor df Significación asin-

tótica (bilateral)
Chi-cuadrado de 

Pearson
17,153a 12 ,144

Razón de verosi-
militud

18,354 12 ,105

Asociación lineal 
por lineal

,007 1 ,935

N de casos válidos 40
a. 19 casillas (95,0 %) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es ,20.

Fuente: elaboración propia.

Tabla 1. 
Correlación entre inteligencia lingüística y los estilos de aprendizaje

Como el valor de significancia (valor crítico observado) es de 0,144 y este 
es mayor a 0,05, significa que la inteligencia lingüística no se relaciona con 
los estilos de aprendizaje.

Hipótesis 2. Se espera encontrar una relación significativa entre los es-
tilos de aprendizaje y el rendimiento académico en el área de Lenguaje.

En la tabla 2 se muestra la correlación entre los estilos de aprendizaje y 
el rendimiento académico en el área de lenguaje:
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Rho de Spearman EA RAL
 EA Coeficiente de correlación 1,0 ,077

Sig. (bilateral) . ,635
N 40 40

RAL Coeficiente de correlación ,077 1,0
Sig. (bilateral) ,635 .

N 40 40

Tabla 2.
Correlación entre estilos de aprendizaje y el rendimiento académico

EA: Estilos de Aprendizaje   RAL: Rendimiento Académico en Lenguaje
Fuente: elaboración propia.

El valor de significancia es de 0,77 mayor a 0,05, es decir, que los estilos 
de aprendizaje no se relacionan con el rendimiento académico en lenguaje.

Objetivo 3. Se espera encontrar una relación significativa entre los es-
tilos de aprendizaje y el rendimiento académico en el área de Lenguaje.

En la tabla 3 se muestra la correlación entre la inteligencia lingüística y 
el rendimiento académico en el área de lenguaje:

Pearson
IL RAL

IL Correlación de Pearson 1 ,039
Sig. (bilateral) ,813

N 40 40
RAL Correlación de Pearson ,039 1

Sig. (bilateral) ,813
N 40 40

Tabla 3. 
Correlación entre la inteligencia lingüística y el rendimiento académico

IL: Inteligencia Lingüística; RAL Rendimiento Académico en Lenguaje
Fuente: elaboración propia.

El valor de significancia es de 0,039 menor a 0,05, es decir, que la inteli-
gencia lingüística se relaciona significativamente con el rendimiento aca-
démico en lenguaje.
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Conclusiones

Pese a que no existe correlación entre los estilos de aprendizaje y la inte-
ligencia lingüística, es necesario reconocer que desde la labor docente, se 
promueva el descubrir el estilo de aprendizaje preferente de los escolares, 
pues, las estrategias metodológicas para trabajar los contenidos curricu-
lares, podrían estar adaptadas a la manera en que el estudiante asimila de 
manera dinámica el conocimiento, permitiéndole de esta manera alcanzar 
resultados positivos académicamente. Igualmente, si se hace una explora-
ción conceptual de cada uno de los estilos de aprendizaje y la inteligen-
cia lingüística se encuentra una relación con lo activo, reflexivo, teórico 
y pragmático, pues, estos procesos están presentes en el aprendizaje del 
lenguaje.

Con los resultados del presente estudio, se evidencia claramente en los 
estudiantes las diferencias al desarrollar las actividades académicas. Es por 
ello, que se hace necesario dentro del quehacer docente, la indagación 
sobre estos estilos en el momento del desarrollo de actividades y ajustar-
las a los preferentes del escolar para alcanzar el aprendizaje. El docente 
debe romper paradigmas tradicionales que alcanzaron logros para cierto 
tipo de generaciones. Ahora, inmersos en el mundo digital, las estrategias 
pedagógicas deben buscar promover de manera dinámica el nivel crítico 
del estudiante, que lo conduce a la habilidad de mejorar su pensamiento 
en el proceso de toma de decisiones y procesos de personalización del 
conocimiento. 

Los resultados académicos en lenguaje de este grupo de estudio, dejan 
claro, la necesidad institucional de potenciar la inteligencia lingüística desde 
prácticas docentes creativas, que busquen desde los estilos de aprendizajes 
individuales, actividades motivadoras para el escolar. Las prácticas educati-
vas para estos escolares deberán incentivar desde la inteligencia lingüística, 
como aquella que directamente está relacionada con los procesos hacia el 
aprendizaje significativo y planear actividades que desarrollen el pensamien-
to crítico en el mundo de la información y la comunicación actual. 

Finalmente, se crea un plan de intervención que pretende potenciar la 
inteligencia lingüística ya que tiene una relación directa con el rendimiento 
académico desde los procesos neurolingüísticos, con el fin de reforzar el 
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desarrollo del lenguaje articulado y comprensivo, el uso correcto gramati-
cal y un rico vocabulario en el estudiante, factores incidentes en el rendi-
miento académico. Este plan tiene como objetivos reforzar los aspectos 
neurolingüísticos para potenciar la inteligencia lingüística de los estudian-
tes, mejorar el rendimiento académico en lenguaje y desarrollar actividades 
que fortalezcan las competencias relacionadas con la gramática, el len-
guaje comprensivo y la fluidez de vocabulario. Algunas de las actividades 
para los estudiantes están relacionadas con el desarrollo auditivo, ritmo y 
lenguaje, discriminación auditiva, desarrollo de la conciencia fonológica, 
comprensión lingüística y la aplicación del conocimiento, desarrollo de 
reflejos y movimiento, para el estímulo multisensorial a través de la tecno-
logía y de respiración y técnicas orofaciales.
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Introducción

La educación como proceso en el cual se espera desarrollar las potenciali-
dades del ser humano para que se integre en su realidad inmediata es una 
aspiración constante. Dicha integración se efectúa mediante la realización 
de diversas actividades y en una institución escolar se vuelve un tema nodal 
para reflexionar, encontrándose dentro de esos procesos educativos aque-
llos aspectos relacionados con la enseñanza y el aprendizaje, en los cuales 
existen acciones que le competen, tanto al docente como a los estudiantes. 

Así mismo, dentro de las actividades que se llevan a cabo por parte de 
las y los alumnos, las cuales son planificadas, diseñadas y estructuradas por 
la maestra o maestro, se fundamentan en diversos elementos base del acto 
educativo. Tal es el caso de los planes y programas de estudio, la organiza-
ción de los contenidos por grado y nivel, los propósitos educativos de la 
asignatura en cuestión, el enfoque, los materiales educativos diseñados ex 
profeso para ser utilizados en el salón de clases tanto por las y los docentes 
como por las y los alumnos.  

Los materiales educativos pueden ser los libros de texto del alumno y 
para el maestro (con todo lo que estos pueden incluir en su presentación), 
audiovisuales, interactivos, páginas web, libros de apoyo, entre otros. La  
gran utilidad de los mismos en los procesos educativos se relaciona con el 
conocimiento que tenga el docente de ellos, su uso el momento adecuado 
de la secuencia didáctica, comprensión de la organización y estructura cu-
rricular, y el nivel de concreción estipulado en los planes y programas de 
estudio según la asignatura, grado escolar o nivel educativo. 

Para este estudio se tomaron los planteamientos del Modelo Educativo 
del 2017 que sustentó el documento llamado Aprendizajes Clave para la 
Educación Integral. El presente trabajo tiene como objetivo analizar los 
materiales educativos diseñados a partir del modelo educativo propuesto 
para la enseñanza y aprendizaje de la asignatura de Historia en las escuelas 
telesecundarias, se retoman la estructura y organización de los libros de 
texto del alumno y el libro para el maestro, así como aquellos recursos di-
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señados con la finalidad de atender los cambios en los procesos educativos 
y el entorno social. El análisis curricular de tales elementos permite com-
prender la organización, relación y justificación de los materiales educati-
vos diseñados para la enseñanza de la Historia en la escuela telesecundaria.

Desarrollo

Las instituciones educativas poseen diversos elementos que las constitu-
yen y a su vez les dan identidad, dotándolas de singularidades que se ma-
nifiestan en la cotidianeidad y en el entramado de sus relaciones entre los 
sujetos que confluyen en ellas. En este caso, se retoman los elementos 
que refieren la evolución de los materiales educativos desarrollados para la 
escuela telesecundaria, así como aquellos diseñados para la asignatura de 
Historia, la finalidad y modalidad de enseñanza a teledistancia.

El modelo educativo de telesecundaria: primera etapa

La telesecundaria es un subsistema creado para atender a las y los alum-
nos egresados de primaria en comunidades alejadas de un municipio y un 
docente se encarga de impartir las diferentes asignaturas del currículo. El 
plantel de telesecundaria puede ser multigrado o de organización comple-
ta, es decir, un docente para impartir los tres grados escolares y todas las 
materias, o un docente para cada grado escolar y todas las materias.

El origen de la telesecundaria en México se justificó por el avance y uso 
de las tecnologías en la educación (transmisión satelital por televisión) y por 
el el acceso de este nivel educativo a una gran diversidad de grupos de la 
población mexicana, tal como acontecía en otros países. De esta manera:

Los esfuerzos por hacer televisión educativa nacen principalmente en 
Europa y Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, entre los años 
1950-1960. La televisión educativa se pensó, entonces, como herramienta 
que ayudaría a mejorar la escolarización tras el periodo de la postguerra. 
Una primera concepción de la televisión educativa, es la relacionada con 
el tipo de televisión didáctica y escolar. Es decir; educar en televisión, es 
sinónimo de introducir la escuela formal en la televisión. Luego aparece 
una segunda definición de televisión educativa y es la originada a partir de 
la enorme expansión tecnológica (Flores y Rebollar, 2008, p. 2).
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La televisión educativa adquirió un reconocimiento para ser usada como 
un medio para impartir educación a distancia y en México se visualizó 
como una posibilidad de atender la matrícula de las y los alumnos que 
ingresan al nivel de secundaria pero destacando aquellas comunidades ru-
rales con menos de 2500 habitantes. Para hacer posible la concreción del 
uso de la televisión como herramienta para la educación “se llevó a cabo 
una investigación muy amplia acerca de los variados sistemas en que se ha-
bía empleado la televisión con el fin de dar solución a diversos problemas 
educativos en otros países” (Martínez, 2010, p. 23), países como Estados 
Unidos, España, Francia, Italia, Brasil y Portugal empleaban un sistema de 
televisión educativa. 

Después de retomar las experiencias de otros países se visualiza y de-
sarrollan las condiciones para implementar en nuestro país la secundaria 
por televisión, la cuál es conocida en la actualidad como telesecundaria. 
“La Dirección General de Educación Audiovisual (DGEAV), bajo la pers-
pectiva del licenciado Álvaro Gálvez y Fuentes y del entonces Secretario 
de la SEP, Llicenciado Agustín Yáñez, inicia en 1965 un plan coherente y 
sistemático del uso de la televisión al servicio de la alfabetización” (Flores 
et al., 2008, p. 4) teniendo como fecha de inicio formal de transmisiones y 
difusión a nivel nacional el día 21 de enero de 1968, lo que implicó realizar 
diversas acciones encaminadas a la concreción de la transmisión de los 
programas educativos para los alumnos de la telesecundaria.

Para llevar a cabo las transmisiones televisivas se destaca el trabajo 
realizado por los telemaestros. Según Flores (2008) su función era la de 
adaptar los programas de aprendizaje a los requerimientos de la televisión 
educativa y mediar la distribución de los contenidos educativos dictamina-
dos por el plan de estudios, a su vez, el maestro monitor se encargaba de 
coordinar las actividades antes, durante y después de las emisiones por te-
levisión además de evaluar a las y los alumnos en los diferentes momentos 
de las actividades, cumplir con la documentación e informes requeridos 
para el funcionamiento escolar. 

En relación con los materiales impresos utilizados en la telesecundaria 
se tiene como primer material pedagógico, la Guía para las lecciones te-
levisadas de segunda enseñanza, según Flores (2008) tenía la finalidad de 
complementar la información brindada en la clase televisada y ayudar como 
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refuerzo educativo. Cabe destacar, que en un inicio las clases televisadas te-
nían una duración de 20 minutos, posterior a ello se pasaba a aclarar dudas 
respecto del programa y a realizar actividades relacionadas con la lección. 

En  cuanto a la preparación y actualización de las y los maestros coor-
dinadores, se contaba con la transmisión de una clase sabatina con la fina-
lidad de profundizar en los contenidos a desarrollarse en las teleclases. Así: 

La Dirección de Telesecundaria comenzó la distribución bimestral de un 
boletín: El Correo de la Telesecundaria. Dicha publicación se distribuía de 
manera gratuita en todas las teleaulas del país. Su contenido se enfocaba 
tanto a cuestiones temáticas y didácticas como a cualquier otro aspecto 
que contribuyera a que los maestros coordinadores desempeñaran de me-
jor manera su labor (Flores, 2008, p. 40).

En esta dinámica, la Dirección General de Educación Audiovisual 
(DGEA) diseñó cursos para la actualización de las y los docentes que se 
sumaron al subsistema. Los cursos se promovieron durante los periodos 
vacacionales; la intención era capacitar y sensibilizar sobre el proceso de 
llevar clases por televisión. Capacitar en vacaciones significó el aprovecha-
miento de la estructura de las clases televisivas no solo por los alumnos 
de la telesecundaria si no también por los maestros de las mismas escuelas 
para su actualización. 

Modernización de la educación telesecundaria: un proceso 
continuo

Con la implementación del Acuerdo Nacional para la Modernización de 
la Educación Básica (ANMEB) de 1992, se buscó mejorar y modernizar 
la educación básica; dicho acuerdo “se articulaba en torno a tres ejes: la 
reorganización del sistema educativo, la reformulación de los contenidos 
y materiales educativos, y la revaloración social de la función magisterial” 
(Flores, 2008, p. 77). 

Se crearon los nuevos materiales bajo el nombre genérico de Conceptos 
Básicos, un libro, a manera de enciclopedia, que contenía textos informativos 
de diversa índole y que abarcaba todas las asignaturas del plan y programas 
de estudio; la Guía de aprendizaje, presentaba ejercicios para reafirmar el 
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conocimiento y la evaluación de los mismos, y la Guía Didáctica para el 
maestro que mostraba orientaciones para el tratamiento de las sesiones de 
aprendizaje y la respuesta a las evaluaciones de la Guía de aprendizaje. 

En cuanto al contenido del programa de televisión que se utiliza para 
las sesiones telemáticas, este sigue siendo el eje rector de la organización 
de los materiales educativos y tiene una duración de 15 minutos, en él se 
explican los contenidos a desarrollarse de manera estructurada y haciendo 
uso de recursos como imágenes, videos y explicaciones detalladas, “se pre-
sentan cápsulas informativas y ordena conceptos para generar esquemas 
de aprendizaje que promueven la observación activa, el análisis y la evalua-
ción crítica de los mensajes, para integrarlos a la realidad inmediata y las 
experiencias personales” (Álvarez y Cuamatzin, 2007, p. 7). 

Con la Reforma de la Educación Secundaria (RES), el modelo educa-
tivo para telesecundaria sigue los planteamientos presentados en el Plan 
de estudios. Secundaria 2006, destacando las siguientes características:  in-
tegral, flexible, incluyente y participativo, buscando con ello, fortalecer el 
modelo educativo para telesecundaria, ya que se:

pretende formar un ser creador crítico y reflexivo, gestor de la acción po-
lítica, económica, científica y tecnológica, con pleno respeto a los valores; 
responsable de la construcción de su propio conocimiento, en un marco 
científico humanístico, interesado en dar sentido personal y social a sus 
conocimientos y orientarlos hacia el bien común, y fomentar su compro-
miso de participación ciudadana todo ello para alcanzar la trascendencia 
humana (Secretaría de Educación Pública, (SEP), 2011, p. 11). 

Por lo anterior se perfila la formación del alumno de telesecundaria para 
el desarrollo de un pensamiento crítico y reflexivo con posibilidades de 
cambiar su realidad, siendo responsable de su aprendizaje y con un com-
promiso por la colectividad, lo que implica una ardua tarea por parte de los 
sujetos involucrados en el proceso educativo. 

En relación con los materiales educativos propuestos, a raíz del Modelo 
Educativo para el Fortalecimiento de Telesecundaria (2011) se dio una ac-
tualización de los libros para el alumno por asignatura, libros para el maes-
tro por asignatura, uso de recursos diversos incluidos videos a disposición 
del docente (Mediateca Didáctica), uso de la tecnología, así como con la 
continuación de los programas de televisión de corta duración transmiti-
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dos por la Red Edusat, relacionados con los contenidos organizados para 
cada grado y asignatura. 

Se presenta a continuación un esquema que muestra los elementos consi-
derados para el Modelo Educativo para el Fortalecimiento de Telesecundaria

Figura 1. 
Modelo educativo para el fortalecimiento de telesecundaria

Fuente: (SEP, 2011, p. 31).

El Plan de estudios 2011 de Educación Básica retoma los elementos no-
dales en el planteamiento de la Reforma Integral de la Educación Básica 
(RIEB), la cual concluye con las reformas curriculares planteadas para los 
tres niveles (2004 en preescolar, 2006 en secundaria y 2009 en primaria), 
lo cual representa la consolidación del proceso de reforma “aportando 
una propuesta formativa pertinente, significativa, congruente, orientada al 
desarrollo de competencias y centrada en el aprendizaje de las y los estu-
diantes” (SEP, 2011, p. 10).
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Con ello, se buscó atender las necesidades de aprendizaje específicas 
de las y los estudiantes,  poniendo énfasis en la calidad de la educación, 
se reconoce que la educación básica constituye la base para la formación 
de los nuevos mexicanos. Por tanto, el sistema educativo nacional deberá:

fortalecer su capacidad para egresar estudiantes que posean competencias 
para resolver problemas; tomar decisiones; encontrar alternativas; desa-
rrollar productivamente su creatividad; relacionarse de forma proactiva 
con sus pares y la sociedad; identificar retos y oportunidades en entornos 
altamente competitivos; reconocer en sus tradiciones valores y oportuni-
dades para enfrentar con mayor éxito los desafíos del presente y el futuro; 
asumir los valores de la democracia como la base fundamental del Estado 
laico y la convivencia cívica que reconoce al otro como igual; en el respeto 
de la ley; el aprecio por la participación, el diálogo, la construcción de 
acuerdos y la apertura al pensamiento crítico y propositivo (SEP, 2011, 
p. 14). 

En concordancia con lo establecido, la reforma para la educación básica, se 
perfiló una actualización y modernización de los materiales educativos que 
correspondiera con la formación de los nuevos ciudadanos, por ello se bus-
có el fortalecimiento de la forma de enseñar y atendiendo a determinados 
lineamientos que lo permitieran, en donde, según el Plan y programas de es-
tudios 2011 (SEP), las actividades planteadas deberán orientarse al desarro-
llo de competencias, propiciando la formalización de conocimientos, deberá 
existir una claridad expositiva y comprensiva de los textos y las imágenes, 
cuidando a su vez la proporción de texto-imagen, así como la capacidad 
cognoscitiva y comprensión de los alumnos según el nivel y grado escolar, la 
tipografía deberá ser la adecuada para la capacidad lectora de los estudiantes; 
y para el caso de las evaluaciones deberán privilegiar el análisis y la reflexión. 

Telesecundaria en el marco de los aprendizajes clave

En cuanto a las transformaciones que ha tenido el sistema educativo de 
nuestro país se encuentra el Modelo Educativo que la SEP hizo público el 
día 13 de marzo de 2017, el cual sienta las bases para el Plan y programas 
de estudio para la educación básica, denominado Aprendizajes Clave para 
la Educación Integral, dicho documento presenta la organización del nue-
vo currículo de la educación básica, el cual:
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Se concentra en el desarrollo de aprendizajes clave, es decir, aquellos que 
permiten seguir aprendiendo constantemente y que contribuyen al desa-
rrollo integral de los estudiantes. Para ello, se organiza en tres componen-
tes: el primero se enfoca en la formación académica; el segundo se orienta 
al desarrollo personal y social de los alumnos y pone especial énfasis en sus 
habilidades socioemocionales; el tercer componente otorga a las escuelas 
un margen inédito de Autonomía curricular, con base en el cual podrán 
complementar el currículo —adicionales a los de los dos componentes 
anteriores— a las necesidades, los intereses y los contextos específicos de 
sus estudiantes (SEP, 2017, p. 15). 

Según lo planteado con el modelo educativo se privilegian los aprendizajes 
clave, los cuales se conceptualizan como aquellos aprendizajes necesarios 
que le permitan a los estudiantes seguir aprendiendo en niveles o grados 
superiores, llevando con ello una progresión en los conocimientos y sien-
do un requisito indispensable para la concreción de los propósitos edu-
cativos planteados en el Plan y programas de estudios. Se destaca en esta 
estructura curricular, la flexibilidad o autonomía, donde:

cada escuela puede decidir una parte de su currículo y así permitir que la co-
munidad escolar profundice en los aprendizajes clave de los estudiantes, y am-
plíe sus oportunidades de desarrollo emocional y social, con base en el contex-
to de la escuela y las necesidades e intereses de los alumnos (SEP, 2017, p. 43). 

Para la transformación que se plantea en el sistema educativo nacional, en 
cuanto a la educación básica, plasmada en las directrices que la orientarán 
con el Modelo Educativo se vuelve necesario la elaboración de materiales 
acordes con la visión, enfoques y formas de trabajo que generen cambios 
sustanciales en la práctica, como en la realidad. Es decir:

la concreción del planteamiento curricular exige la disponibilidad de ma-
teriales educativos de calidad, diversos y pertinentes. De manera general, 
esto implica la entrega oportuna y en número suficiente de los libros de 
texto, actualizados y alineados con los propósitos del currículo, en todos 
los niveles y modalidades (Diario Oficial de la Federación, 2017, p. 50). 
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La asignatura de Historia en telesecundaria

Para el caso de la telesecundaria, las modificaciones de los materiales edu-
cativos, tomando en cuenta lo establecido en el Modelo Educativo y el 
Plan y programas de estudio, específicamente en la asignatura de Historia 
se propone el uso de libros de texto para el alumno durante los tres grados 
así como sus correspondientes libros del maestro. En el caso del libro del 
estudiante se pretende que las actividades de aprendizaje tomen en cuenta 
lo plasmado en el mismo, pero haciendo uso de recursos audiovisuales e 
informáticos presentes en el portal de telesecundaria, lo que: “propicia la 
adquisición autónoma de conocimientos relevantes, el desarrollo de habili-
dades y actitudes para el aprendizaje permanente y contribuye a garantizar 
una educación que estimula el desarrollo de aptitudes para que los alum-
nos participen activamente en su propia formación” (SEP, 2018, p. 3). 

En este sentido, el libro de texto sigue siendo un recurso presente en 
las actividades de aprendizaje, pero no un limitante ya que se pueden in-
corporar otras herramientas que se encuentran interrelacionadas con el 
tratamiento de los contenidos, en virtud de que se advierte que, el modelo 
educativo de 2018, busca:.

Educar para la libertad y la creatividad precisa de una diversidad de materia-
les educativos que no sean satélites o complemento del libro de texto gra-
tuito, sino parte de una propuesta en la que coexistan diversos recursos de 
aprendizaje que se interconecten, que convivan, que permitan diversas inter-
pretaciones del mundo natural y social, que promuevan la exploración de un 
mismo tópico desde diferentes puntos de vista, que se comuniquen entre sí 
y con otras formas de adquirir conocimiento y aprendizajes (SEP, s/f, p. 7).

Se suman en cuanto materiales educativos los audiovisuales, según los 
contenidos propuestos, que si bien, desde el origen de telesecundaria se 
han utilizado, ahora se encuentran a disposición del docente en el portal de 
telesecundaria y alojados en la plataforma de YouTube, en los canales de 
Telesecundaria MX y Acervo - @prende_mx. Tal disponibilidad permite 
que las y los docentes puedan determinar el espacio idóneo dentro de su 
plan de clase para presentar los recursos audiovisuales y con ello sacar el 
mayor beneficio de los mismos; anidado en la plataforma se encuentran 
aquellos audiovisuales elaborados para la asignatura de Historia. 
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En relación al portal de telesecundaria (https://telesecundaria.sep.gob.
mx/), es una plataforma en la cual se encuentran alojados diversos mate-
riales diseñados a partir del Plan y programas de estudio del año 2017, los 
cuales se ubican en apartados para alumnos, docentes, directivos, padres 
de familia y la comunidad educativa; en cada uno se  localizan los libros 
de los tres grados para los alumnos (libros digitales interactivos), libros del 
maestro, recursos audiovisuales, recursos informáticos, ligas de interés y do-
cumentos normativos; se pueden consultar, visualizar o descargar para un 
uso posterior. También se cuenta con la opción de descargar la aplicación 
TELEsecundaria para dispositivos móviles con sistema Android. Con esta 
opción se pretende que, los estudiantes, maestros, directivos y padres de 
familia tengan mayores posibilidades para acceder a una diversidad de he-
rramientas para el aprendizaje de las asignaturas, entre ellas, la de Historia.

El libro de Historia en telesecundaria

Al analizar el libro de Historia diseñado para el alumno se encuentra que 
esta organizado en tres bloques; en primer bloque hay con seis secuencias 
de aprendizaje, en el segundo y en el tercero nueve en cada uno. Las  sesio-
nes de aprendizaje incluyen las actividades acorde al nuevo planteamiento 
curricular, al finalizar cada bloque se presenta una evaluación del mismo. 

Al inicio del libro de texto del alumno se propone un apartado denomi-
nado: Punto de partida, que es una evaluación diagnóstica, la cual pretende 
retomar los conocimientos previos de los alumnos, las nociones de tiempo 
y conocer el nivel de dominio que tengan en relación a los conceptos vin-
culados con la comprensión de la historia.  En el apartado de Panorama 
del periodo presente al inicio de cada bloque tiene la función de ser una 
introducción de los procesos históricos que se trabajarán en el bloque, 
mostrando una visión general de los sucesos, hechos y procesos históricos 
que se estudiarán:

es una síntesis de los temas más relevantes: contiene líneas del tiempo 
cuyo propósito es que los estudiantes identifiquen la ubicación y duración 
temporal de los hechos y procesos, así como mapas históricos que con-
tribuyen a la ubicación espacial de los temas por tratar (SEP, 2022, p.19). 

https://telesecundaria.sep.gob.mx/
https://telesecundaria.sep.gob.mx/
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Se presenta en el libro de texto del alumno el apartado Pasado-presente, 
con la finalidad de relacionar los acontecimientos del pasado con el pre-
sente de los alumnos, identificando aquellos vínculos que permitan rela-
ciones entre hechos y procesos. Por ejemplo:  en primer grado, los apren-
dizajes esperados: “reflexiona sobre la presencia de la guerra en el mundo 
actual y distingue entre los conflictos violentos que tienen lugar dentro de 
algunos países y las guerras entre estados” (SEP, 2017, p. 407). 

Por otra parte, dentro del libro del alumno se encuentran las Unidades 
de construcción del aprendizaje (UCA), las cuales tienen como finalidad 
que las y los alumnos de manera individual y en equipos realicen una in-
vestigación para que se profundice en el estudio de temas específicos y con 
ello se desarrollen habilidades para la investigación histórica. 

El objetivo de las UCA es profundizar en el estudio de alguno de los temas 
comprendidos en los periodos históricos que toca el programa a partir 
del análisis de fuentes históricas, como documentos escritos, imágenes, 
vestigios de la cultura material, testimonios orales, huellas en los edificios 
y en el paisaje, entre otros. El trabajo debe completarse con la reflexión 
en equipo, el trabajo con mapas y líneas de tiempo y el debate oral (SEP, 
2017, 387). 

Para apoyar esta fase formativa en investigación histórica, el libro del es-
tudiantado contempla el apartado de Voces del pasado, que es un com-
pendio de fuentes históricas de distintos tipos: textos, transcripciones de 
entrevistas, fotografías, letras de canciones y artículos escritos por histo-
riadores con la finalidad de acercar a las y los alumnos en el manejo, análi-
sis y reflexión de las mismas.

Por otro lado, el libro del maestro presenta las orientaciones para re-
lacionar de manera adecuada el plan de estudios con los libros de texto, 
materiales audiovisuales e informáticos propios de la modalidad de telese-
cundaria, le permite desarrollar la planeación al presentar el enfoque de la 
asignatura, actividades de apoyo para la enseñanza, formas de evaluación, 
el papel del maestro en la enseñanza de la historia, materiales de refuerzo 
para la enseñanza, el mapa curricular así como las sugerencias específicas 
para cada uno de los bloques y secuencias de aprendizaje de la historia en 
la escuela telesecundaria.
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Conclusiones

Los materiales educativos son el reflejo de las reformas curriculares imple-
mentadas a lo largo del tiempo, buscan concretar lo estipulado en el mo-
delo educativo en turno, retomando para ello la visión y el enfoque que se 
tenga de las diversas asignaturas, así como el papel del docente dentro del 
aula; para el caso de la telesecundaria, sus materiales educativos, se encuen-
tran relacionados con los avances tecnológicos en las comunicaciones. Por 
ello, se advierte, en la asignatura de Historia, la integración de recursos au-
diovisuales, informáticos y digitales alojados en el portal de telesecundaria. 

Asimismo, El libro de texto de Historia para el alumno presenta ele-
mentos y apartados que buscan romper con la memorización de datos, 
dando paso al desarrollo de habilidades de investigación y análisis de fuen-
tes documentales para interpretar y comprender el influjo del pasado des-
de el presente.
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Introducción

En el 2014, se afirmó que los estudios sobre la enseñanza de la historia en 
México habían dejado de ser archipiélagos desarticulados, ahora eran un 
campo de investigación consolidado que repuntó en los años noventa del 
siglo XX, pero aún no alcanza su sedimentación. Para ser un campo con 
bases sólidas, se requiere cubrir varias necesidades. Entre ellas estaba la 
aplicación y la revisión de la utilidad los métodos de la historiografía y de 
las ciencias de la educación,  pasar de la visión centrípeda a la centrífuga, 
esto es, tener mayor participación a nivel nacional, impulsar un sistema 
de comunicación y colaboración entre las y los integrantes de las redes 
académicas para codirigir trabajos de investigación en las licenciaturas y 
posgrados para desarrollar líneas del conocimiento; y promover el acer-
camiento entre las normales y las y los profesionales de la disciplina de la 
historia (Plá y Latapí, 2014). 

En este contexto, esta investigación analiza los aspectos relevantes de la 
enseñanza de la historia como campo de investigación y algunos puntos de 
la didáctica de la historia desde los principios de tres corrientes de esta área 
del conocimiento: la historiográfica (conocida también como academicista), 
la psicológica y la sociocultural. Las tres corrientes como enfoques imbri-
cados, sugieren la renovación de los fines de la enseñanza de la historia, en 
consecuencia, de la formación docente inicial y de su didáctica.

La transposición didáctica es un proceso mediante el cual el contenido 
de un saber ha sido designado como saber a enseñar por lo que sufre un 
conjunto de transformaciones adaptativas que van a hacerlo apto, para 
ocupar un lugar entre los objetos de enseñanza. Este condicionamiento 
didáctico está organizado en los programas de estudio y son objeto de una 
transposición deliberada en los centros educativos. 

Dejar a tras la enseñanza de la historia como metarelato es imprescin-
dible para forjar un  discurso y conocimiento histórico escolar estructu-
rado por múltiples fuentes y estar en la posibilidad de alcanzar finalidades 
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educativas como la formación de la conciencia histórica, la ciudadana y la 
política; la comprensión del tiempo, el espacio y los sujetos históricos, y el 
manejo de información de variada índole. 

Desde el enfoque de la psicología cognitiva, la educación histórica sos-
tiene la existencia de conceptos de primer y segundo orden. Los primeros 
son aquellos que hacen referencia a los contenidos históricos y los segun-
dos, a los conceptos que estructuran las interpretaciones históricas (meta 
conceptos). Una consecuencia en este posicionamiento es que se dio el 
paso de una historia nacional a una procedimental, lo que involucra un 
tipo de positivismo, ya que la historia se sitúa en la fuente. 

Su didáctica implica llevar el archivo a la escuela y realizar una serie 
de ejercicios de familiarización con el proceder epistemológico de la y 
el historiador experto, es decir, se opera una alfabetización histórica que 
tiene como objetivo central el desarrollo del pensamiento histórico. Esta 
alfabetización consta de tres componentes: la evaluación de evidencias en 
la obtención de información, el razonamiento y la solución de problemas, 
y el análisis de la construcción de narrativas históricas.

Finalidades contemporáneas en la enseñanza de la historia

El campo de la enseñanza de la historia en México se encuentra articulado 
con las indagaciones de la historia de la enseñanza de la historia y de la 
historia de la educación, por lo tanto, a una historiografía que tiene sus raí-
ces en la didáctica de las ciencias sociales, particularmente del civismo, la 
geografía y la historia, pero si  dejar de lado la museografía y la psicología 
(Plá y Latapi, 2014). 

En el centro del crecimiento, dinamismo e internacionalización formal 
de este campo de investigación están “dos posicionamientos teóricos he-
gemónicos: el surgido desde la investigación historiográfica, por un lado, 
la tendencia constructivista cognitiva, procedente de la psicología, por el 
otro” (Plá y Latapi, 2014, p. 197). Pero de manera paralela, surge una ter-
cera corriente, la sociocultural,2 que tiene como base las investigaciones de 

2 Los estudios socioculturales son pocos y han tomado como problemas de la enseñanza 
de la historia las formas de ser docente, culturas juveniles y tradiciones de políticas edu-
cativas que impactan los procesos de enseñanza-aprendizaje de la historia. Estos estudios 
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corte etnográfico en la que se pondera la dimensión áulica del trabajo, los 
procesos de reproducción cultural en el salón de clases, las relaciones entre 
estudiantes y docentes en una asignatura (Plá y Latapí, 2014).

La corriente historiográfica ubica en su centro al tiempo y el espacio 
históricos y sujetos de la historia. El tiempo histórico en la enseñanza de 
la historia consiste en “apreciarlo en el concepto de materia en movimien-
to […] cronología, periodización, sincronía y diacronía, permanencia y 
cambio” (Plá y Latapí, 2014, p. 200). El espacio histórico es “un ámbito 
socialmente construido por el hombre a través del tiempo […] los sujetos 
de la historia son quienes participaron en el desarrollo histórico, es decir, 
los protagonistas, sean individuos, instituciones o grupos sociales” (Plá y 
Latapí, 2014, p. 200). 

Desde el enfoque psicopedagógico, la historia es conocimiento social, 
basado en el pensamiento crítico, esto es:

un pensamiento de alto nivel que involucra en sí otras formas (deducción, 
categorización, emisión de juicios, etcétera) no solo cognitivas sino tam-
bién valoral-afectivas y de subteracción social y que no puede reducirse a la 
simple suma o interacción de habilidades puntuales aisladas de contextos y 
contenido (Díaz-Barriga, 1998, p. 59). 

Estas corrientes pusieron al descubierto la reflexión sobre la finalidad de la 
enseñanza de la historia en la escuela, la formación de las y los profesiona-
les de la historia y del profesorado  y de la didáctica de la historia. 

Pagés (2007a) señala que la finalidad de la enseñanza de la historia es 
crear un determinado modelo de persona con valores relacionados con el 
nacionalismo y con la defensa de la patria. En este sentido, existe una re-
lación entre la enseñanza de la historia y la formación cívica de la ciudada-
nía. En la actualidad hay una reivindicación de la enseñanza de la historia 
en su dimensión cívica, debido a que “existe una gran preocupación en 
torno a la falta de interés por parte de los estudiantes hacia la democracia, 
y a la participación política y social” (Pagés, 2007a, p. 206).

se alejan de las corrientes academicista (historiográfica) y psicologista, para entrar “en los 
procesos culturales de construcción de significados sobre el pasado dentro de la escuela” 
(Plá y Latapí, 2014, p. 203).
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Algunos autores han trazado cuatro finalidades de la enseñanza de la 
historia: la moral, la integradora y de socialización, la cívica y la intelectual, 
esta última se vincula al aprendizaje del saber. Otros estudios plantean 
como objetivos sociales de la disciplina: las finalidades sociales, éticas y 
cívicas (Pagés, 2007a, p. 206). La función socializadora de la historia re-
clama una selección cuidadosa de los saberes históricos para constituir 
una cultura compartida entre las y los escolares. Dichos conocimientos 
son parciales, esconden a muchos protagonistas de la historia y evitan tra-
tar conflictos existentes. Desde esta perspectiva, la historia es usada para 
construir un sentido de identidad nacional en la cual se prioriza la genera-
ción de fábulas creadoras de solidaridad (Pagés, 2007a). 

La enseñanza de la historia con fines identitarios, en tanto eje que es-
tructura representaciones sociales y culturales, tiende a valorar positiva-
mente al propio grupo social, explicar sus características en términos esen-
cialistas y no históricos, rechazar las fuentes que ponen en conflicto una 
versión complaciente de la propia historia y apreciar en términos positivos 
la evolución política de un país. La vigencia de la práctica de efemérides en 
el ámbito latinoamericano da cuenta de la importancia de la aprehensión 
afectiva de la propia historia (Carretero y Montenero, 2008). 

La finalidad moral de la enseñanza de la historia se resiste a la transfor-
mación, no obstante, cada vez aparecen nuevos discursos que denuncian 
las tentativas para imponer una versión tradicional de la educación histó-
rica centrada en el relato único y acabado. Dicha imposición tiene como 
objetivo “preservar un orden social y nacional que algunas personas, que 
algunos poderes, creen amenazado si cambia el contenido escolar; se trata 
de mantener un saber histórico educativo, como saber no contaminado 
por la democracia y los derechos de la ciudadanía” (Pagés, 2007a, p. 209). 

Existen cuatro concepciones de las disciplinas escolares en función de 
la interacción entre la escuela y la sociedad. Estas son: a) disciplinas esco-
lares como prolongación de las disciplinas científicas, b) como producto y 
propuesta social o dimensión sociológica, c) como producto histórico de 
la escuela, y d) como producto de una interacción entre sociedad, escuela 
y saberes científicos. Esta última es la que se debería de imponer al mo-
mento de la transposición didáctica, ya que lo social es lo que determina 
las finalidades educativas y los saberes a enseñar y da cabida a desarrollar a 



Investigación educativa a contraluz: pautas y prácticas docentes para el cambio116

través de la enseñanza y el aprendizaje de la historia,3 tres tipos de concien-
cia: la histórica, la ciudadana y la política (Pagés, 2007b, p. 21). 

Para avanzar en torno a la relación para la ciudadanía y la enseñanza de 
la historia, debe capacitarse a niñas, niños y jóvenes para que:

a) construyan una mirada lúcida sobre el mundo y un sentido crítico, b) 
relacionen el pasado, presente y futuro y cimienten su conciencia históri-
ca, c) desarrollen un sentido de identidad, respeto, tolerancia y empatía, 
d) aprendan a debatir, construir sus propias opiniones, e) sepan criticar, 
elegir y analizar los hechos, f) se instruyan en la elaboración discursos, g) 
aprendan a relativizar y a verificar los argumento de los demás, entre otros 
(Pagés, 2007a, p. 211). 

En este tenor, Salazar (2006) plantea que la problemática de la historia 
como asignatura escolar es compleja. Identifica tres funciones sustantivas 
en la enseñanza de la historia: 1) coadyuva la formación del pensamiento 
crítico, 2) la historia es un conocimiento que problematiza el pasado a par-
tir del presente y 3) el conocimiento histórico es una actividad cognitiva.

Si bien la corriente historiográfica, la psicopedagógica y sociocultural 
tienen sus singularidades, un punto de encuentro entre ellas es la imbrica-
ción de las categorías centrales del saber disciplinar y conceptos nodales 
de los esquemas de pensamiento en el que acontece un proceso de trans-
posición psicológica del saber historia en la escuela que reclama un saber 
científico, una adaptación de este para ser enseñando y una acción meta-
cognitiva para ser aprendido.

Formar docente para la enseñanza de la historia

Algunas investigaciones sugieren que la formación inicial de las y los pro-
fesores de historia carecen de saberes pedagógicos y didácticos para la 

3 En España, la historia que se enseña en las aulas emanan de las decisiones de los gobier-
nos en turno, estas atañen directamente a la formación del profesorado, a la producción 
de los materiales curriculares y sobre todo la elaboración de los libros de texto. Los con-
tenidos suelen mostrarse de una manera cerrada, pues no dan margen al profesorado para 
que los pueda adaptar a su realidad o concretarlos con diferentes ejemplos. Es necesario 
que los contenidos históricos mantengan un balance entre sus principales elementos: 
protagonistas, comunidades, periodos históricos y fuentes (Pagés, 2007b).  
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enseñanza de la historia. Las universidades consideran que el dominio teó-
rico metodológico de las diversas disciplinas son saberes que hacen que 
ese profesional sea una buena profesora o profesor. De esta forma, se 
identifican con la disciplina, pero no con la enseñanza de la misma; y no 
parece que posean al inicio de la profesión, sea cual sea su especialidad, 
una conciencia sobre su rol como docentes, y en bastantes casos, existe 
un cierto desprecio por todo lo que tenga relación con ese rol, y con la 
didáctica y la pedagogía (Pagés, 2000).

Para cambiar esta situación, las y los nuevos profesores para la ense-
ñanza de la historia deben percibirse desde una profesionalidad eficaz que 
debe tener en cuenta relaciones y diferencias entre el saber experto y el 
saber escolar, las características peculiares de los procesos de enseñan-
za-aprendizaje, la centralidad de la mediación didáctica como la actividad 
de construcción de itinerarios afectiva y cognitivamente significativos.4 
Asimismo, teniendo en cuenta el contexto, puede crear situaciones de co-
municación en el aula en el que fluyan y converjan saberes históricos di-
versos (Pagés, 2000). 

En otras palabras, tal profesionalidad ha de sustentarse en los princi-
pios de la disciplina histórica y el enfoque de la psicología cognitiva, es 
decir, en una alfabetización histórica capaz de transformar el aprendizaje 
de la historia escolar. En consecuencia, el objetivo primordial de la alfabe-
tización histórica es el desarrollo del pensamiento histórico. 

Los componentes de la alfabetización histórica son tres: la evaluación 
de evidencias en la obtención de información, el razonamiento y la solu-
ción de problemas, y el análisis de la construcción de narrativas históricas 
(Carretero y López, 2009). La adquisición de estas habilidades es parte del 

4 El aprendizaje significativo es una teoría psicológica del aprendizaje en el aula que da 
cuenta de los mecanismos por los que se lleva a cabo la adquisición y la retención de 
los grandes cuerpos de significado; se ocupa de los procesos el individuo pone en juego 
para generar su conocimiento; revisa cada uno de los elementos, factores, condiciones y 
tipos que garantizan la adquisición, la asimilación y la retención del contenido; y se ocupa 
del proceso de construcción de significados por parte de quien aprende. Condiciones 
esenciales para el aprendizaje significativo son: que haya predisposición para aprender de 
manera significativa por parte de la o el aprendiz; que exista conocimiento previo; que la 
o el aprende tenga subsumidores estables; que los subsumidores tengan niveles de inclu-
sividad para que la o el estudiante realice una tarea de aprendizaje concreta (Rodríguez, 
2011).
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fortalecimiento del conocimiento procedimental de un campo disciplinar, 
es decir, de su didáctica. 

Para Pagés (2003), la mejora del perfil profesional de la y el docente que 
enseña historia sucede durante la formación inicial. Ser maestra o maestro 
de historia no implica saber únicamente lo que debe enseñarse, sino que 
educar tiene que ver con el acto de comunicar; esto conlleva a la revisión 
de: “a) la adecuación de lo que se comunica, del discurso, el medio y el 
contexto; b) las personas a las que se les transmite algo, en este caso, las y 
los alumnos de nivel básico, y c) lo que se comunica para obtener aprendi-
zajes” (Pagés, 2003, p. 156). Se suma, el contexto educativo y sociocultural, 
los propósitos educativos de los procesos escolares y la singularidad de la 
institución educativa. 

Por lo tanto, la didáctica de la historia consiste en la enseñanza del 
oficio de la enseñanza de la historia. La didáctica de las ciencia sociales 
y de la historia se ocupa de estudiar la relación existente entre alumnado, 
profesor y saber escolar; de elaborar conocimiento teórico-práctico que 
permita analizar y comprender qué pasa cuando se enseña y aprende histo-
ria; poder analizar qué ha ocurrido o ha dejado de suceder en relación con 
el aprendizaje de su alumnado. Igualmente, constituye uno de los saberes 
básicos de la competencia profesional junto con conocimientos psicope-
dagógicos y sociológicos (Pagés, 2003). 

Para Maestro (1993), la necesidad de llevar a cabo una revisión epistemo-
lógica sobre la disciplina histórica es con la finalidad de esbozar una teoría 
y práctica coherentes con la formación de futuras y futuros profesores que 
enseñan historia. En la enseñanza priman dos metodologías: la positivista y 
la hermenéutica. En la primera, la metodología didáctica es solamente una 
-tecnología- de la enseñanza, un conjunto de normas reguladoras de la acción 
educativa procedentes de análisis teóricos que las y los docentes deben limi-
tarse a aplicar minuciosamente. En la segunda, se intenta la comprensión de la 
práctica educativa a partir del significado que dichas acciones tienen para sus 
agentes. Asimismo, el profesor reflexiona sobre su praxis con la finalidad de 
tomar decisiones metodológicas adecuadas. 

Desde este posicionamiento hermenéutico, se pretende la compren-
sión de la práctica docente a partir del significado que esas acciones tienen 
para sus agentes. Se pide al profesor que reflexione sobre la racionalidad 
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de la acción. Las propuestas metodológicas para la enseñanza de la historia 
son tres: el método por descubrimiento, transmisión y construcción del 
conocimiento escolar (Maestro, 1993).  

En el método por descubrimiento, el alumnado realiza por sí mismo el 
aprendizaje de forma autónoma a través de actividades que se inspiran en 
el método científico; en la transmisión se confía en las capacidades de las 
y los escolares y se deja de lado, las características del conocimiento. En la 
historia construida, los conocimientos que se poseen y los nuevos, están 
mediados por la relación estrecha con la especificidad de cada materia; la 
forma en que las y los estudiantes conciben los elementos básicos de la 
estructura epistemológica de la historia; las imágenes que transmiten los 
manuales escolares con conceptos y explicaciones; y en la memoria social 
que se ha fijado cotidianamente (Maestro, 1993). 

En países como España, las didácticas específicas de la Historia se es-
tán definiendo por dos vías: las institucionales y las realizadas por las y los 
docentes. El Consejo de Europa y la Organización de Estados Iberoame-
ricanos (OEI) exigen la transformación de instrucción inicial del profeso-
rado y la recuperación de la práctica docente ha favorecido el conocimien-
to de los estilos de las y los docentes en la enseñanza de la historia. Por 
su estilo, se identifica el profesorado narrador de historias, el científico, el 
reformista, el filosófico cósmico y el ecléctico (Pagés, 2003). 

Para estas profesoras y profesores, la historia es “el estudio del pasado, 
el estudio de las causas y hechos, y la relación del pasado con el presente” 
(Pagés, 2003, p.159). Por lo tanto, la formación inicial de la profesora o 
profesor que enseñará historia debe incluir sus propias experiencias, en-
señar y retroalimentar su práctica a través de observar a docentes expe-
rimentados; comentar, consultar y discutir con tutoras u tutores univer-
sitarios, asistir a seminarios, leer libros sobre enseñanza y hablar sobre la 
experiencia de aprender y enseñar historia (Pagés, 2003). 

En general, el cambio en las prácticas de la enseñanza de la historia 
dependerá del profesorado; su papel tradicional “como trasmisor de co-
nocimientos ha de dar paso a un papel dinamizador y ha de intentar crear 
las situaciones idóneas para que el alumnado quiera participar conscien-
temente en su aprendizaje” (Pagés, 2007b, p. 28).  Reducir el papel del  
positivismo en la práctica docente, sobre todo en la idea del tiempo lineal, 
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implica acercar al alumnado al conocimiento de conceptos, desarrollo de 
la sociedad, simultaneidad, estancamiento, cambios, acumulaciones, retro-
ceso ritmo, etcétera (Maestro,1993).

Dicho de otro modo, para favorecer la liberación del profesor y alumna-
do de estas concepciones positivistas se necesita el diseño de un programa 
escolar que abarque la totalidad de la historia, pero una totalidad coherente 
y progresiva que esté mediada por la comprensión del presente, entendido 
como criterio didáctico que enriquece la programación oficial del libro 
escolar; recurso material que casi siempre está compuesto de una serie 
desestructurada de acontecimientos en unas etapas ideales y uniformes 
que nada tienen que ver con el conocimiento histórico (Maestro, 1993).

El modelo de las clases interactivas desde el paradigma de la Educa-
ción Histórica, que tiene como objetivo central conformar una cultura 
histórica en el profesorado normalista, ofrece la planeación con enfoque 
de la cognición situada, con la cual, las y los maestros esperan que el alum-
nado alcance los aprendizajes esperados; pero demanda la realización de 
un diagnóstico y ajustes de una secuenciación con estrategias didácticas 
apropiadas (Mora & Ortiz, 2011). 

La clase interactiva pretende cuestionar las representaciones que tiene 
el estudiantado sobre el pasado con la finalidad de reemplazarlas. Con este 
objetivo, el modelo acude en primera instancia a actividades de sensibili-
zación hacia la historia por medio de interacción con las fuentes históri-
cas. Dichas tareas son la plataforma de cuestionamientos y conocimientos 
para analizar la información del tema estudiado, recurriendo a organiza-
dores gráficos que ayuden al escolar adquirir esquemas de pensamiento 
monográfico, cronológico y analítico de la historia (Mora &Ortiz, 2011). 

Los aprendizajes esperados se desarrollan en secuencias didácticas. Por 
lo cual, cada bloque debe diferenciarse y configurar los conocimientos 
adquiridos en el anterior para obtener el desarrollo del pensamiento his-
tórico. Por otra parte, en este modelo el docente debe desarrollar cuatro 
habilidades primordiales: dominio de fuentes e historiografía, diseño de la 
secuencia de actividades, la enseñanza estratégica y la docencia reflexiva 
(Mora &Ortiz, 2011).

Asimismo,  en la Educación Histórica, la docencia involucra una me-
diación entre lo curricular, contenidos mediáticos y la cultura personal de 
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cada uno de las y los educandos. Por ello, el profesorado necesita conocer 
la dinámica grupal. Se plantean cuatro clases de grupos escolares: desorde-
nados y ordenados de acuerdo a su conducta, y activos y pasivos respecto 
a sus habilidades; dicha clasificación sirve para precisar estrategias de in-
tervención (Mora &Ortiz, 2011).

La trasposición didáctica de la historia 

La transposición didáctica desde la teoría de la historia y psicología cogni-
tiva es algo ineludible si se pretende cumplir algunas de las finalidades de 
la enseñanza de la historia: la moral, la integradora y de socialización, la 
cívica y la intelectual, entre otras. La transposición didáctica debe enten-
derse como un proceso mediante el cual “el contenido de un saber ha sido 
designado como saber a enseñar por lo que sufre un conjunto de transfor-
maciones adaptativas que van a hacerlo apto, para ocupar un lugar entre 
los objetos de enseñanza” (Plá, 2009, p. 314). 

La transposición didáctica tiene tres estadios a) el saber científico o 
sabio, b) el saber designado para ser enseñado y c) el saber enseñado. El 
saber sabio se convierte en saber enseñado mediante una transposición di-
dáctica que sucede en la noósfera (lugar en donde los expertos discuten el 
proyecto social y definen qué elementos de la historia deben llegar al aula). 
El libro escolar de historia es la selección fragmentada del pasado que se 
requiere enseñar (Plá, 2009). 

Según Pagés (2007b), la transposición debe funcionar como interme-
diaria entre el saber científico y el saber escolar. Sin embargo, lo más fre-
cuente, a la hora de enseñar, es que cada saber se presenta de manera unila-
teral. Esta acción  desdibuja la potencialidad de las finalidades y lógicas de 
ambos saberes. Estos saberes juntos posibilitan un mayor conocimiento 
en los materiales que se utilizan en la investigación histórica y la manera de 
secuenciar los conocimientos a enseñar en el aula. 

Carretero y Montanero (2008) sostienen que en la didáctica de la his-
toria hay que tener en cuenta los fines de su enseñanza: pensar histórica-
mente y construir identidades. Se dice que pensar históricamente conlleva 
múltiples habilidades, pero destacan esencialmente dos: la capacidad de 
comprender el tiempo histórico y razonar causalmente, y la habilidad de 
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valorar las interpretaciones críticamente y las fuentes de la información 
histórica. Los recursos didácticos para enseñar a pensar históricamente se 
dividen en dos grandes grupos: aquellos basados principalmente en el tex-
to (oral o escrito) y los que se fundamentan en la información de carácter 
icónico. La primera estrategia es la más recurrente en la enseñanza de la 
historia; promueve la capacidad de comprender un discurso informativo 
en el que se enlazan las ideas y argumentos siguiendo un hilo conductor. 

El desarrollo de las habilidades históricas se cruza con un conocimiento 
histórico que se fundamenta en relatos, pero también en la interpretación 
explicativa de los fenómenos históricos, de sus causas y relaciones con acon-
tecimientos posteriores. Los sucesos del pasado necesitan ser interpretados 
por el alumnado en el marco de una compleja red de relaciones causales y 
motivacionales; pero el estudiantado5 enfrenta dificultades para llevar a cabo 
el razonamiento historico multicausal (Carretero y Montanero, 2008). 

Otro importante conjunto de habilidades íntimamente relacionadas 
con el aprendizaje significativo de la historia, se vincula con lo que suele 
denominarse como pensamiento crítico, el cual es la capacidad ligada a la 
pretensión de formar ciudadanos con una conciencia crítica de la sociedad 
a la que pertenecen, en ella se requiere también de habilidades de valora-
ción de las propias fuentes de información, primarias o secundarias, y las 
interpretaciones ideológicas que se realizan de los acontecimientos histó-
ricos (Carretero y Montenero, 2008). 

Otro elemento sustantivo en la enseñanza y didáctica de la historia es la 
escritura. Hay dos grandes corrientes, por un lado, las heredadas de la psi-
cología genética de Piaget, las cuales centran sus investigaciones en el pa-
pel de la escritura de la historia como prueba del paso entre el pensamien-
to concreto y el pensamiento abstracto. La segunda corriente representada 
por Samuel Wineburg, sugiere que la lectura y escritura de la historia debe 
seguir la metodología de la historiografía profesional (academicista) para 
generar en los alumnos el pensamiento histórico (Plá, 2002). 

5 Se ha identificado en el estudiantado adolescente una tendencia presentista en el razo-
namiento; poseen una escasa conciencia de las diferencias socioeconómicas, políticas y 
culturales de otras épocas. Asimismo, muchos jóvenes tienden a personificar la historia, 
es decir, otorgan excesiva relevancia a las acciones o interacciones de los individuos y en-
cuentran más problemas para comprender la influencia de dichas condiciones culturales 
(Carretero y Montenero, 2008). 
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Ambas visiones tienen su forma particular de definir el papel de la na-
rrativa histórica. Para la psicología, la escritura es una herramienta que ayu-
da al pensamiento abstracto en general y al histórico en particular; para los 
academicistas, la lectura y la escritura son esenciales como instrumentos 
psicológicos para pensar históricamente, ya que el pensar históricamente 
solo puede representarse bajo una sola forma de textualidad, es decir, la 
historiografía. Así pues, en la primera postura, la escritura es un acerca-
miento a la disciplina que se enseña; en la segunda, es un instrumento 
indispensable para la enseñanza y aprendizaje (Plá, 2002). 

La narrativa en la enseñanza de la historia se presenta como la estrategia 
didáctica en la que el alumnado madura las competencias del pensamien-
to histórico al hacer uso de la imaginación creativa, establecer analogías, 
comparar información y arribar a conclusiones (Salazar, 2006). La narra-
tiva presupone “una forma de organizar la realidad dentro de un espacio 
temporal, de hacer intangible la experiencia humana, y sobre todo, con-
tribuye a comprender la estructura lógica de la historia y progresivamen-
te construir el andamiaje conceptual y cultural relevante al conocimiento 
histórico” (Salazar, 2006, p. 17). 

Narrar la historia logra suscitar en el alumno más interés y disposición 
al conocimiento que al hacerlo mediante la historia conceptual fáctica, ya 
que se le ofrece una trama que tiene personajes que despliegan acciones en 
un momento y espacio determinado. La historia como asignatura escolar 
debe ser trabajada mediante el uso de explicaciones narrativas que traten 
a profundidad la problemática histórica, lo que posibilitará que el escolar 
plantee preguntas, elabore hipótesis, exponga sus puntos de vista y cons-
truya una interpretación del tema abordado (Salazar, 2006). Dicho de otra 
manera, se trata de plantear en la enseñanza una historia-problema que 
provoque conflictos cognitivos que desemboquen en perturbaciones que 
el alumando pueda reconocer y tematizar. 

Pagés (2006) propone la actividad comparativa6 entre dos sucesos his-
tóricos para plantear una nueva manera de enseñar historia a las y los 

6  Las funciones metodologías de la comparación responden a cuatro perspectivas: la 
heurística, la descriptiva, la analítica y la paradigmática. La heurística permite identificar 
los problemas y cuestiones; la descriptiva permite perfilar con más claridad casos indivi-
duales y únicos; la analítica contribuye a la explicación de los acontecimientos históricos 
a través de una triple función: 1) reconocer las relaciones causales espaciales, 2) criticar 
pseudoexplicaciones al uso, y 3) rechazar con fundamento pseudoexplicaciones de carác-
ter general (Pagés, 2006, pp. 18-19). 
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jóvenes. La comparación se caracteriza por examinar sistemáticamente a 
partir del planteamiento de problemas directrices, las diferencias en dos 
o más fenómenos históricos o sociales; los fenómenos que se comparan 
son aquellos cuyo lugar está determinado o es determinable en tiempo7 y 
espacio. Asimismo, aspira a reconstruir la realidad pasada desde perspecti-
vas presentes, que a la vez, están relacionadas con expectativas del futuro.

La comparación obedece a los siguientes propósitos: 1) el interés por 
la propia identidad, 2) la elaboración de tipologías y 3) la construcción de 
síntesis analíticas. Por otra parte, la comparación es considerada como una 
de las capacidades que el alumnado debe desarrollar para formar su pen-
samiento y conciencia histórica, además forma parte de las capacidades 
cognitivas. Conlleva la capacidad de interesarse por otras sociedades del 
pasado y es un buen medio para tener en cuenta las diferencias existentes 
entre el contexto temporal, geográfico y otros. Se trata de promover en los 
estudiantes la dimensión de la alteridad, que presten atención a la plurali-
dad de la historia y que se muestren atentos a la diversidad de las herencias 
históricas (Pagés, 2006).

La enseñanza y aplicación del recurso de la comparación en el proceso 
de aprendizaje de la historia es complejo, en la medida en que “no basta 
con pensar el conocimiento histórico, sino en cómo la institución esco-
lar constituye un discurso complejo para significar el pasado” (Plá, 2009, 
p. 317). En consecuencia, para comprender la articulación del discurso 
histórico escolar8 es necesario tomar en cuenta otras herramientas teóri-

7  La primera obra sobre la percepción del tiempo y construcción de las nociones tem-
porales en la infancia es de Piaget, él organizó por primera vez una teoría global de 
desarrollo del concepto de tiempo en el aprendizaje humano a partir de tres estadios 
que corresponden al tiempo personal, tiempo social y tiempo histórico, es decir, vivido, 
percibido y concebido. Para enseñar el tiempo histórico en la infancia y dentro del nivel 
de educación primaria, la narración oral hace alusión a la comprensión de cierto orden 
temporal. Las fuentes históricas se convierten en elementos centrales de procesos de en-
señanza y aprendizaje, pues permiten conocer la historia más próxima y establecer gene-
raciones y relaciones con otras realidades y con otras temporalidades. La historia personal 
es un recurso importante en la construcción del pensamiento y del tiempo histórico del 
alumnado de educación primaria (Pagés y Santiesteban, 2010). 
8  Si se piensa en la enseñanza de la historia desde la categoría del discurso histórico esco-
lar, el saber enseñado de la historia no se limita al texto escrito, sino a un discurso que se 
compone de narraciones, imágenes, ritos escolares, lógicas curriculares e historias proce-
dente de múltiples lugares que luchan por tener un lugar hegemónico en la articulación 
de significados sobre el pasado dentro de la escuela (Plá, 2009).
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cas como las nociones de desplazamiento y condensación. La primera se 
refiere al movimiento de un significado a otro, la segunda, a los nuevos 
encadenamientos de significantes poseedores de otros significados. Am-
bas permiten distinguir nuevos atributos simbólicos a la enseñanza de la 
historia y a sus contenidos” (Plá, 2009, p. 320). 

Conclusiones

En las corrientes historiográfica, psicológica y sociocultural, la enseñanza 
de la historia como conocimiento es un saber científico práctico-teórico, 
por lo tanto, su utilidad está condicionada por el uso público otorgado por 
el sistema educativo, la institución escolar, el profesorado y el alumnado; 
y por las maneras en que el estudiantado lleva a cabo la construcción si-
tuada de significados del pasado dentro de la escuela, es decir, del discurso 
histórico escolar. La enseñanza de la historia es situada porque es “parte 
y producto de la actividad, el contexto y la cultura en que se desarrolla y 
utiliza” (Díaz Barriga, 2003, p. 2). 

Las características analíticas que posee la enseñanza de la historia se 
insertan en las prácticas docentes, el pensamiento histórico, la conciencia 
histórica, la escritura de la historia en el aula, la relación entre enseñanza 
de la historia y memoria colectiva, entre otras cosas. Por lo general, todas 
ellas parten de ideas sobre lo que es recomendable enseñar y aprender 
dentro de la escuela. 

Pero algo realmente preocupante es que en países como Argentina, 
Uruguay y México, y quizá otros más, las competencias de la historia son 
genéricas y no surgen de la historia profesional o de formas de significar 
el pasado, sino de la economía del mundo (Plá, 2010).  En otras palabras, 
la historia apoya la formación de la ciudadanía a través de la valoración, 
la pluralidad, el uso del tiempo libre, el respeto y cuidado del legado he-
redado del pasado y la formación de una conciencia histórica (Plá, 2010). 
Esto es, “habilidades sin relación con el pasado o con aspectos sociales del 
presente, así, se podría decir que se promueve una historia sin pasado, pero 
con muchas habilidades” (Plá, 2010, p. 69). 

En los tres tipos de saberes que imbrican en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje de la historia —científico, adaptado para la enseñanza y 
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aprendido en el aula—, pensar históricamente es manejar lo extraño y 
lo familiar del pasado y del presente a partir de fuentes primarias y de la 
historiografía (Plá, 2012a), para reconocer los sentidos sociales de la asig-
natura, las historias estudiantiles y las prácticas escolares (Plá, 2012b). 

En este sentido, en México y Latinoamérica, la sedimentación del cam-
po de la enseñanza de la historia aún es un proceso que alienta la conti-
nuidad de los encuentros académicos bianuales que coordina la Red de 
Profesionales en la Docencia, Difusión, Investigación en la Enseñanza 
de la Historia (REDDIEH) desde el 2015 a la fecha. En países europeos 
como España, este campo ya se ha sedimentado gracias al impulso que se 
ha dado a la formación cívica y la vida democrática, en consecuencia, a la 
enseñanza de la historia y otras disciplinas escolares. 
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Introducción

El sistema educativo de Finlandia es considerado como uno de los me-
jores del mundo, se usan cada vez más los métodos de enseñanza activos 
y lúdicos. El Currículo Nacional de la Educación Básica, vigente desde 
2016, menciona este tipo de métodos (toiminnalliset menetelmät) como for-
mas de motivar al alumnado y fomentar el desarrollo de las llamadas habi-
lidades y conocimientos transversales, como habilidades del pensamiento 
y comunicación intercultural, entre otras. Además, el Currículo Nacional 
señala que este tipo de métodos promueven la alegría de aprendizaje un 
concepto importante en el marco curricular actual (Opetushallitus, 2014). 

El Currículo Nacional (de ahora en adelante, CN) es el documento que 
rige a toda la educación básica en Finlandia y es un marco general para 
los currículos locales más detallados que se elaboran en nivel municipal. 
Incluye una amplia discusión sobre los valores, objetivos, enfoques peda-
gógicos, ambientes de aprendizaje y los objetivos de aprendizaje y conte-
nidos de cada asignatura por grados (Lähdemäki, 2019).

El Currículo actual fue publicado por la Agencia Nacional de Educa-
ción en 2014 y entró en vigencia en las escuelas en 2016. La última refor-
ma curricular buscó preparar a las escuelas finlandesas para responder a 
los requerimientos del futuro. Se entendió que para tomar en cuenta el 
impacto de la globalización, la necesidad de trabajar para un futuro más 
sostenible y enfrentar las transformaciones de la sociedad, se requieren 
nuevas competencias y habilidades para tener éxito. Por tanto, es necesa-
rio realizar cambios en las escuelas y en la pedagogía implementada en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje (Lähdemäki, 2019). Es en este marco 
que se da un énfasis a los métodos activos y lúdicos de enseñanza y la 
participación activa del estudiantado en su propio proceso de aprendizaje. 

Dado que el CN actual en Finlandia le da mucho peso a los métodos 
activos y lúdicos en la enseñanza, parece pertinente hacer la siguiente pre-
gunta: ¿De acuerdo con las investigaciones, el uso de los métodos activos 
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y lúdicos de enseñanza en la educación básica mejoran el aprendizaje o 
tienen otros beneficios para el proceso de aprendizaje?

El objetivo de ese trabajo, por lo tanto, es analizar, a partir de la revisión 
de la literatura académica, qué se entiende por los métodos activos en el 
contexto de la educación finlandesa y si este tipo de métodos tienen bene-
ficios para el proceso de aprendizaje. A partir de la revisión, se plantearán 
recomendaciones para las escuelas de América Latina.

Aproximación teórica

A pesar de que el concepto de los métodos activos y lúdicos y términos 
similares están mencionados muchas veces en el CN, la conceptualización 
del aprendizaje activo y lúdico no es tan claro. Los métodos activos y lúdi-
cos han sido definidos múltiples formas en diferentes investigaciones. El 
mismo CN, más que definirlos conceptualmente, menciona ejemplos con-
cretos de este tipo de métodos, tales como el juego, actividades artísticas, 
aprendizaje basado en investigación, aprendizaje basado en problemas, 
drama, juegos de roles y actividades físicas (Opetushallitus, 2014). 

El uso de los métodos activos y lúdicos en sí no son nuevos. Por ejem-
plo, John Dewey habló ya en las primeras décadas del siglo XX de la im-
portancia de este tipo de métodos. Por esta contribución ha sido consi-
derado como el desarrollador de la filosofía constructivista que destaca el 
papel activo del aprendiz en el proceso de aprendizaje. Otros desarrolla-
dores tempranos de las bases de los métodos activos y lúdicos incluyen 
a Kurt Lewin, Jacob Levy Moreno, David Kolb y Jack Mezirow (Öystilä, 
2003). Especialmente el pensamiento práctico que se centra en la niñez y 
en el crecimiento democrático de Dewey ha sido ampliamente aceptado 
en la filosofía de educación en Finlandia (Pukkila, 2019).

En esta investigación, entendemos los métodos activos y lúdicos como 
aprendizaje que está basado en la acción y en el papel activo de los aprendi-
ces. El proceso activo de aprendizaje busca generar el aprendizaje a través 
de actividades y ejemplos concretos que apoyan el entendimiento de los 
conocimientos abstractos. Los métodos activos combinan el pensamiento 
y el trabajo cognitivo con aprender a través de hacer, aprovechando ex-
periencias holísticas del aprendiz (Koskenniemi, 1999; Öystilä, 2003). Los 
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métodos activos combinan de una forma consciente el desarrollo cogni-
tivo con actividades concretas y participativas y experiencias vivenciales.

Varias investigaciones muestran los beneficios de métodos activos y 
lúdicos. Por ejemplo, Sahlberg y Doyle (2019) destacan los impactos posi-
tivos que tiene el juego para el aprendizaje. Los métodos activos y lúdicos 
incluyen muchas veces —aunque no siempre— algún tipo de actividad 
física. Sinisalo (2018) analiza varias investigaciones sobre los efectos de 
la actividad física en el rendimiento escolar. Señala que, de acuerdo con 
varias investigaciones, hay una conexión positiva entre la actividad física 
de niñas, niños y jóvenes y su éxito académico. 

Por tanto, aumentar la actividad física durante el día escolar influye de 
manera positiva en la memoria, capacidad de atención y concentración 
y también habilidades para manejar información y resolver problemas. 
También hay impactos positivos en participación en la clase y en con-
ductas dentro del salón. Agregar actividades físicas en las clases no bajó 
el rendimiento académico, aun cuando se usó una parte del tiempo de 
instrucción de las asignaturas académicas para realizar actividades físicas 
(Sinisalo, 2018).

Al respecto, Singh et al. (2018) señalan que la revisión exhaustiva de 58 
estudios sobre el aprendizaje y la actividad física muestra que la actividad 
física tiene beneficios para el rendimiento cognitivo y académico general 
de los niños y las niñas. 

Metodología

Para esta revisión descriptiva y no exhaustiva, se buscaron investigaciones 
académicas realizadas en Finlandia sobre los métodos activos y lúdicos y 
la enseñanza basada en acción (conocidos en finlandés como toiminnalliset 
opetusmenetelmät o toiminnallisuus) desde 2014, el año en el que se publica el 
actual Currículo Nacional. Los trabajos revisados se enfocan en los mé-
todos de enseñanza usados en la educación básica (la primaria y la secun-
daria).

Se dejaron fuera investigaciones que analizaron este tipo de métodos 
en asignaturas como música, arte, manualidades y deportes. También se 
dejaron fuera estudios y obras que se enfocan en presentar métodos con-
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cretos, pero no analizar sus impactos. Se eligieron finalmente diez estudios 
que se enfocan en las experiencias de docentes y alumnado de la educación 
básica sobre los métodos activos y lúdicos. Son, en su mayoría, tesis para 
obtener el grado de maestría en pedagogía.

Desarrollo

Las investigaciones revisadas son, en su mayoría, estudios cualitativos. Va-
rios de ellos se enfocan en cómo los docentes de primaria y secundaria 
entienden el concepto de “toiminnallisuus” (que se podría traducir como 
aprendizaje activo o aprendizaje basado en acción) en la enseñanza y las 
percepciones que tienen de los métodos activos y lúdicos.

Pukkila (2019) realizó una investigación cualitativa para conocer qué 
percepciones tienen docentes de primaria sobre enseñanza basada en ac-
ción, cómo se ven métodos activos y lúdicos en su práctica docente y qué 
experiencias tienen de los métodos activos y lúdicos en la primaria; para 
ello hizo entrevistas profundas a seis docentes de primaria.

Aninko (2015) comparó los métodos activos y lúdicos con el método 
tipo catedra, para analizar su efecto en la motivación del alumnado en la 
primaria. Analizó las experiencias de los docentes de primaria para cono-
cer qué beneficios y qué desventajas tienen los métodos activos y lúdicos. 
En esta investigación, se usó observación participativa, preguntas a alum-
nos y entrevistas a tres docentes. 

En esta misma línea, Hämäläinen (2021) investiga a seis docentes de 1º 
y 2º grado de primaria para conocer la manera en que conciben los mé-
todos activos y lúdicos y su impacto en el manejo de salón de clases y el 
comportamiento del alumnado. 

El estuido de Huoponen y Laakkonen (2020) se enfocan, además de 
las concepciones de los docentes sobre estos métodos, en el sentido de 
expertiz de 6 docentes de primaria que usan los métodos activos y lúdicos. 

Por su parte, Posio (2016) hizo un análisis cualitativo sobre el uso de la 
enseñanza basado en acción en la enseñanza de inglés en la primaria, basado 
en la observación de clases y entrevistas profunda a dos maestras de inglés.

Kaarlela y Kalima (2015) comparan las experiencias de docentes de dos 
escuelas, una escuela básica que sigue la pedagogía común en Finlandia y 
una escuela que sigue la pedagogía Freinet. 
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La investigación de Lassila y Ruokanen (2021) sobre los beneficios de 
la actividad física y sobre los métodos que usan 70 docentes de primaria 
para fomentarla y la investigación de Savolainen (2018) sobre las experien-
cias y el papel de 28 docentes en el uso de los métodos activos y lúdicos 
son los únicos estudios cuantitativos en esta muestra. 

En la muestra revisada, hubo también dos estudios que se centraron en 
las experiencias del alumnado. Jetsu (2017) analiza las percepciones de 50 
estudiantes del 3º grado de secundaria y su docente sobre el uso de los mé-
todos activos y lúdicos en la enseñanza de biología. Lintula (2020), por su 
parte, comparó los efectos de un método activo y un método centrado en el 
docente (tipo cátedra) en la motivación y resultados de aprendizaje en dos 
grupos de estudiantes de 1º de secundaria, en el tema de biología de peces.  

Resultados

Los docentes interpretaron los métodos activos y lúdicos de diferentes for-
mas. Para algunos, se trataba sobre todo aumentar la actividad física, mien-
tras para otros, incluía también otras formas de actividad, como aprender 
a través de actividades manuales o artísticas o incluir diferentes entornos 
de aprendizaje fuera del salón. Como señala Pukkila (2019), el Currículo 
Nacional debería ser más claro al respecto y definir el aprendizaje basado 
en acción (toiminnallisuus) o los métodos activos y lúdicos más claramente.

Aunque las definiciones de los docentes sobre los métodos activos y 
lúdicos tienen cierta variación, la mayoría de las investigaciones revisadas 
muestran que los profesores de educación básica consideran que usar este 
tipo de métodos es útil y significativo. Señalan varios beneficios, entre ellos 
la mejora en el aprendizaje. (Pukkila 2019; Huoponen y Laakkonen, 2020; 
Savolainen, 2018; Kaarlela y Kalima, 2015). 

Según los docentes, este tipo de métodos permitían también al alumna-
do encontrar sus propias fortalezas como aprendices, ya que había mayor 
variedad que en la instrucción más enfocada en los libros de texto o en la 
cátedra del docente. El aprendizaje basado en acción tiene la posibilidad 
de involucrar todos los sentidos y permite tomar en cuenta, las diferentes 
maneras y preferencias para aprender, lo que parecía ser beneficioso para 
todo tipo de aprendices (Pukkila, 2019; Aninko, 2015; Posio, 2016; Kaar-
lela y Kalima, 2015). 
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Las experiencias de logro generados por la variedad de métodos de 
enseñanza-aprendizaje fortalecieron la autoestima de los aprendices. 
(Hämäläinen, 2021) señala que los docentes percibieron que los méto-
dos activos y lúdicos eran más vivenciales que los métodos tradicionales, 
lo que ayudaba fortalecer las memorias ligados al aprendizaje. Lassila y 
Ruokanen (2021), sin embargo, señalan que, en su estudio, la conexión de 
los métodos activos con la memoria no era muy fuerte. 

El CN en Finlandia sugiere que los métodos activos y lúdicos pueden 
aumentar la motivación del estudiantado. Los estudios revisados confir-
man que esto es la percepción de los docentes: casi todas las investiga-
ciones mencionan el aumento de la motivación del alumnado como uno 
de los beneficios (Pukkila, 2019; Aninko, 2015; Hämäläinen, 2021; Posio, 
2016; Huoponen y Laakkonen, 2020; Savolainen, 2018; Kaarlela y Kalima, 
2015; Lassila y Ruokanen, 2021). No solo era una idea de los docentes, 
sino también los estudiantes lo mencionaron (Jetsu, 2017). 

De acuerdo con los docentes, este tipo de métodos aumentaron la ale-
gría de aprendizaje y ayudaron a que la enseñanza a ser más significativo 
(Pukkila 2019; Huoponen y Laakkonen, 2020). Aprender a través métodos 
interesantes mejoraba la capacidad de concentración y ayudaba al alum-
nado recordar y entender los contenidos. También Hämäläinen (2021) y 
Kaarlela y Kalima (2015) reportaron una mejora en la capacidad de con-
centración. La mayoría de los estudiantes del 3º de secundaria encuestados 
por Jetsu (2017), comentó que los métodos activos les ayudaron a concen-
trarse y que sentían que aprendieron más cosas nuevas.

Los métodos activos y lúdicos apoyaron además la formación y dinámi-
cas del grupo y trabajo en equipo y mejoraron las habilidades de sociales e 
interacción con los demás (Pukkila, 2019; Hämäläinen, 2021; Huoponen y 
Laakkonen, 2020; Kaarlela y Kalima, 2015). 

Aunque los docentes percibieron muchos beneficios en el uso de los 
métodos activos y lúdicos, también mencionaron retos. La falta de espa-
cios y herramientas adecuados y el poco tiempo disponible fueron vistos 
por los docentes como desafíos. Además, usar este tipo de métodos re-
quiere prepararse de antemano y no hay muchos materiales ya hechos, por 
lo que los docentes sienten que la planeación de estos métodos requiere 
esfuerzo y energía, especialmente al principio (Pukkila, 2019; Hämäläinen, 
2021; Savolainen, 2018; Kaarlela y Kalima, 2015; Jetsu, 2017). 
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Aninko (2015) destacó que los docentes perciben los métodos activos 
y lúdicos como pesados para ser asimilados por ellos mismos. Esto se 
debe a que requieren mucha planeación para que se cumplan los objetivos 
de aprendizaje y no se trate solamente de actividades para hacer algo sin 
mayor propósito. (Aninko, 2015; Kaarlela y Kalima, 2015, Lassila y Ruoka-
nen, 2021; Savolainen, 2018). El tiempo era un reto también en el sentido 
que los métodos toman más tiempo para implementarse (Posio, 2016) y 
el tiempo de instrucción es limitado y se tienen que trabajar muchos con-
tenidos. 

Las capacitaciones sobre el tema han sido importantes, igual que el 
apoyo de los colegas que comparten métodos que ya han puesto en prác-
tica. (Pukkila, 2019; Savolainen, 2018). A pesar de que la falta de tiempo 
para la planeación y la implementación del aprendizaje activo fue visto 
como el mayor problema, los docentes se sentían entusiasmados con este 
tipo de métodos y los usaron más cuando ya se acostumbraron a ellos 
(Pukkila, 2019; Kaarlela y Kalima, 2015).  

Un reto percibido por algunos docentes también fue el ruido causado 
por la actividad física y el manejo del grupo (Hämäläinen, 2021; Kaarlela y 
Kalima, 2015). Según otros, incorporar actividad física en la clase, al con-
trario, ayudó a calmar al alumnado (Lassila y Ruokanen, 2021; Kaarlela y 
Kalima, 2015). Cuando los docentes se quejaron del ruido e intranquilidad 
del alumnado, señalaron que se podían disminuir con una buena planea-
ción y dividiendo el grupo en equipos pequeños. Los entornos físicos de 
aprendizaje también influían; en espacios pequeños implementar los mé-
todos activos era más difícil. Los métodos activos y lúdicos, sin embargo, 
apoyaban el ambiente escolar positivo, lo que, por su parte, ayudaba a que 
hubiera suficiente paz para estudiar aun cuando en el salón de clases había 
más ruido (Hämäläinen, 2021; Kaarlela y Kalima, 2015).

El estudio de Lintula (2020) difiere de los resultados de las otras inves-
tigaciones revisadas en que no encontró diferencias en la motivación o en 
los resultados de aprendizaje del alumnado entre un método activo y un 
método centrado en el docente. Concluye que ambos métodos sirven para 
enseñar a los alumnos sobre la biología de los peces.  
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Conclusiones

Las investigaciones revisadas muestran que los métodos activos y lúdicos 
tienen beneficios para los procesos de aprendizaje. Además de apoyar el 
aprendizaje directamente, de acuerdo con las experiencias de docentes y 
estudiantes, aumentan la motivación, mejoraron la concentración y ayu-
daron a crear un ambiente positivo de aprendizaje en el salón. Además, el 
uso de métodos variados apoya a diferentes tipos de aprendices y fortalece 
su autoestima a través de experiencias de logro. Algunos de los estudios 
mencionan también mejora en el aprendizaje. EN Uno de los estudios 
revisados no encontró diferencia entre un método activo y un método tra-
dicional, pero hay que tomar en cuenta que esto puede deber a la elección 
del método analizado y no es concluyente. 

Hay que recordar que la mayoría de las investigaciones aquí revisadas 
son estudios cualitativos con una muestra pequeña, y como tales, no per-
miten generalizar demasiado. Sin embargo, los resultados están en línea 
junto a muchas investigaciones anteriores que han analizado los beneficios 
de actividad física y los métodos lúdicos y vivenciales para los procesos 
de aprendizaje. Aun así, sería importante realizar más estudios, también 
cuantitativos, sobre los beneficios de los métodos activos y lúdicos. Sería 
interesante también conocer los posibles impactos de estos métodos en las 
calificaciones y en el rendimiento académico del estudiantado. 

En los estudios revisados, los docentes mencionaron algunos retos. El 
tiempo requerido para planear y preparar este tipo de métodos fue men-
cionado por la mayoría de las investigaciones. Por lo mismo, los profesores 
perciben que estos métodos, aunque muy útiles, son demandantes. El apo-
yo de los colegas y la escuela ayudan a lidiar con este reto. Es notable, no 
obstante, a pesar de que los retos mencionados, los docentes que partici-
paron en los estudios no consideraron que el aprendizaje basado en acción 
en sí hubiera sido problemático o que no hubiera servido. 

Aunque las investigaciones aquí revisadas fueron hechas en el contexto 
del sistema educativo finlandés, existe literatura académica de otras partes 
del mundo sobre sus beneficios. Por lo tanto, la utilidad de los métodos 
activos y lúdicos no depende de contextos culturales. 

Como una conclusión de este trabajo, se recomienda a las escuelas y 
los docentes latinoamericanos explorar el uso de este tipo de métodos y 
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agregarlos en la práctica docente. Como mostraron los estudios aquí revi-
sados, los métodos activos y lúdicos pueden ayudar a aumentar la variedad 
y mejorar los resultados de aprendizaje, aunque no es adecuado usarlos 
como los únicos métodos de enseñanza-aprendizaje en la educación bási-
ca. Se sugiere a las direcciones de las escuelas apoyar a los docentes en la 
incorporación de este tipo de métodos, ya que requieren mucho tiempo 
de planeación y a veces espacios escolares no convencionales o diferentes 
tipos de materiales. Es también importante que las familias del alumnado 
entiendan por qué usar este tipo de métodos es útil, para que apoyen a la 
labor que se realiza en las escuelas.
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Introducción

Durante los últimos 10 o 12 años, la brecha que existe entre leer y una 
lectura cambiante se hace cada vez más notoria, se asume que, esto se 
debe a la globalización, la cual irrumpió en los países de América Latina 
con estrategias metodológicas que contribuyen al fortalecimiento de esta 
habilidad. Entonces, intentando ser parte de la solución, este trabajo plan-
teó como objetivo: valorar la implementación de unas guías didácticas en 
lectura comprensiva con enfoque de ABP (aprendizaje basado en proble-
mas) para el desarrollo de pensamiento crítico en estudiantes de primer 
semestre de la Universidad Minuto de Dios.

Contextualizando la situación, el panorama para la educación en varios 
de los países que conforman la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) no es tan alentador, y son muchos los 
aspectos que evidencian que es necesario generar un cambio frente a la 
forma como se enseña. Para Gutiérrez (2017) es necesario conocer las ha-
bilidades propias de cada estudiante para encaminar los elementos peda-
gógicos hacia cada una de ellas y de esta manera, mejorar, tanto la calidad 
educativa como el rendimiento académico.

En este sentido, y partiendo del pensamiento crítico, tema que abarca 
esta investigación, leer debería convertirse para el ser humano en un hábito, 
por la construcción mental que esta configura, desde lo cognitivo y desde el 
desarrollo de habilidades. No corresponde a una simple decodificación que 
conduce a una lectura superficial, sino que permite adentrarse en mundos 
insospechados, reconocer culturas y profundizar en el conocimiento. 

Al respecto, la forma como se educa tiene la principal responsabili-
dad de generar esos conocimientos y habilidades necesarias para que las y 
los alumnos sean libres y enfrenten los cambios. Como afirma la OCDE 
(2017) “Más que un fin en sí misma, la educación es un medio para alcanzar 
nuestra visión del mañana” (p. 12). Muestra de lo anterior, son las pruebas 
internacionales como PISA, ya que con ella, los países participantes logran 
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destacarse, evidenciando que los procesos de formación escolar van más 
allá de la conceptualización. En contraposición a este rendimiento, están 
los resultados arrojados por naciones cuyos resultados son los más bajos y 
de los cuales son muy conocidas las problemáticas sociales y de desarrollo 
que a lo largo de su historia los ha caracterizado.

En este orden de ideas, los resultados de las pruebas PISA, dejan ver 
que los puntajes de los países latinos están muy por debajo de los obte-
nidos por Singapur o China (Paúl, 2019). Al igual que para cualquier país 
del mundo, la poca atención prestada a la educación, específicamente a 
la lectura, afecta el crecimiento y condena a la población a encabezar el 
grupo de naciones en vía de desarrollo. En este sentido, según Cardona, 
Osorio, Herrera y González (2018) “la lectura constituye una habilidad 
comunicativa de gran valor para la vida social y profesional, puesto que 
la construcción, ampliación y circulación del conocimiento exigido por la 
sociedad contemporánea inician a partir de dicha habilidad” (p. 485).

Esta situación en el ámbito internacional ha sido tomada en cuenta por 
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), ya que expuso porcentajes sumamente elevados de 
niños y jóvenes que presentan un nivel bajo de lectura. Es así como en el 
último estudio realizado al respecto, refleja que América Latina y el Caribe 
concentra 36 % de estudiantes con problemas de comprensión de lectura, 
al lado del Este y Sudeste Asiático con 31 %. Asia Occidental y norte de 
África con 57 %. África subsahariana con 88 % y alejado de América Lati-
na y Norteamérica Europa que apenas representa un 14 %.

Este mismo informe, asegura que la situación más extrema la viven los 
adolescentes del continente de América Latina y el Caribe, ya que el con 
53 %, es decir, 19 millones no cuentan con la capacidad de alcanzar niveles 
mínimos de competencia. Lo anterior, generado según la Comisión Eco-
nómica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2016, como se citó en 
De la Cruz,  2017) por la carencia: “en el desarrollo de capacidades (deri-
vadas del acceso a servicios de educación, salud y nutrición, tecnologías de 
la información y a bienes duraderos), por diferencias relacionadas con el 
género, la discapacidad e incluso por el estatus migratorio” (p. 161). 

Directamente en Colombia, cerca del 1 % de las y los estudiantes se 
ubican como los de mejor rendimiento en lectura, es decir, alcanzaron 
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el Nivel 5 o 6 en la prueba PISA de lectura (media de la OCDE: 9 %) 
(OECD, 2019). Situación como la anterior, logra que los resultados obte-
nidos por las y los estudiantes colombianos en pruebas internacionales se 
mantengan rezagados en cuanto a esta habilidad, y la curva se mueva entre 
el leve ascenso y descenso. 

Es de resaltar, que la educación memorística en Colombia hasta no 
hace poco direccionaba el contexto pedagógico en la formación concep-
tual de las y los educandos. Sin embargo, gracias a la globalización y a otros 
factores de desarrollo, esta ha venido transformándose para adaptarse a las 
nuevas necesidades dentro de las cuales destaca tener la capacidad de leer 
el mundo desde un pensamiento crítico, que permita desarrollar habilida-
des de pensamiento para ver más allá de lo superficial.

Así, la Constitución Política de Colombia contempla la educación 
como un derecho al que todo ciudadano debe acceder. No obstante, con 
los bajos niveles de preparación que se evidencian a partir de los resulta-
dos de diferentes pruebas, como las del Institituto Colombiano para la 
Evaluación de la Educación (ICFES) pareciera que este fuera vulnerado ya 
que las y los estudiantes no muestran un resultado propio de alguien que 
ha vivido un proceso de formación de 13 años.

Como consecuencia, Colombia aporta gran número de estudiantes a 
ese porcentaje, ya que, aunque el trabajo realizado en comprensión lectora 
desde la última prueba aplicada por el ICFES mejoró, esta sigue siendo 
una de las principales falencias en los resultados de exámenes internacio-
nales. Es necesario aclarar, que las cifras antes analizadas corresponden al 
2019, época en la que se elaboró esta investigación, porque los resultados 
de procesos académicos, pospandemia, según el Ministerio de educación 
Nacional MEN (2022) tuvo una disminución de dos puntos, considerado 
como moderado en términos estadísticos, sin embargo, resaltan “se obser-
va una tendencia negativa desde el año 2015, que corresponde al año de 
línea base para esta prueba”, esto es importante teniendo en cuenta que 
el 94 % de los estudiantes matriculados, se presentó a la prueba llevada a 
cabo en el 2021. 

En lectura crítica específicamente, el puntaje pasó de 40 a 41 por ciento, 
un aumento que para nada significa que las cosas hayan mejorado. Es de-
cir, el país desmejoró en 13 puntos en esta competencia, según la OCDE 
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(2016, como se citó en semana 2019). “Para 2015 Colombia obtuvo 425 
puntos en la prueba de lectura, sin embargo, para la más reciente edición 
se evidenció un retroceso importante al obtener 412 puntos, mientras que 
el promedio OCDE es de 487 puntos” (p. 6). 

Estos resultados evidencian la falta de comprensión lectora de los estu-
diantes, consecuencia de un escaso o nulo hábito lector. El Departamento 
Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), a través de la encuesta 
nacional de lectura (ENLEC) se muestra que en varias ciudades del país, 
el gusto por la lectura es bajo. Afectando de esta manera un desenvolvi-
miento sociocultural apropiado, no solo en la escuela, sino también en 
resultados de evaluación como los arrojados por el ICFES o PISA. 

En este sentido, y a juzgar por el resultado de las encuestas, lo más 
importante no es lo que se lee ni el cómo, lo verdaderamente relevante es 
encontrar en esta acción el camino hacia el conocimiento y hacia el desa-
rrollo de competencias comprensivas y escriturales. Para la OCDE (s. f. 
como se citó en Cardona, Osorio, Herrera y González, 2018),  la lectura es 
necesaria para “la comprensión, el uso, la reflexión y el compromiso con 
los textos escritos, con el fin de alcanzar los propios objetivos, desarrollar 
el conocimiento y participar en la sociedad” (p. 485).

El acto de leer conlleva no solo al desarrollo y al fortalecimiento de la 
misma lectura para su comprensión, esta permite adentrarse en un nivel 
crítico, el cual orienta hacia la razón y juzgamiento del contenido de esta. 
Esta forma de leer contribuye a la formación del pensador crítico ideal, 
que es: (2010, como se citó en Trujillo y Flórez 2018):

una persona habitualmente inquisitiva, bien informada, que confía en la 
razón, de mente abierta, flexible, justa cuando se trata de evaluar, honesta 
cuando confronta sus sesgos personales, prudente al emitir juicios, dis-
puesta a reconsiderar y si es necesario a retractarse, clara con respecto a los 
problemas o las situaciones que requieren la emisión de un juicio.

Esto conlleva necesariamente a un cambio en la forma como las institu-
ciones y los docentes enfrentan estos cambios. Aun así, como afirma Vé-
lez (2018), “Si el sistema educativo no es crítico con él mismo difícilmente 
podrá formar pensadores críticos en sus aulas” (p. 19). Lo reafirman Jimé-
nez, Cárdenas, Velásquez, Carrillo y Barón (2019);
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Para lograr profesionales con pensamiento reflexivo y crítico (PRYC), es 
necesario realizar cambios profundos en la dinámica educativa, en los ro-
les docente y estudiantil, en el empleo de la pedagogía y de la didáctica 
para transmitir los conocimientos, la estructura curricular, las estrategias 
de enseñanza-aprendizaje (p. 2).

Ahora bien, la solución está en manos de la escuela, pero también de la 
familia. Razeto (2018 como se citó en Espinoza 2021) indica que:

 Los padres de familia deben asistir a las reuniones que se desarrollan en 
la  escuela  para tratar los asuntos relativos a la prole, supervisar y servir de 
mediadores en la realización de las tareas dejadas para el hogar, fomentar 
los hábitos de estudios de los hijos, proporcionar ambientes de estudio 
adecuados en el hogar para realizar las tareas y estudiar, implementar es-
trategias para facilitar el estudio de los niños(as)estableciendo normas y 
horarios de estudio (p. 67).

En este sentido, la institución está en la obligación de crear y aplicar es-
trategias que correspondan a la necesidad de comprensión lectora que 
requieren las y los estudiantes en la actualidad, en donde los padres de 
familia formen parte activa. Entonces, se debe procurar que el alumnado 
sea competente en esta habilidad, puesto que la comprensión lectora, es 
una de las grandes bases para la adquisición de aprendizajes cada vez más 
complejos. 

Igualmente, existe la obligación de concientizar a las y los alumnos de 
las ventajas, tanto para el proceso de formación como para la vida, que se 
atribuye a la comprensión de lectura. Al respecto Cassany, Luna y Sanz, 
2000; Solé, 1997 (como se citó en Ríos y Espinosa, 2019) afirman que: 
“La comprensión lectora es una herramienta necesaria para tener acceso al 
aprendizaje” (p. 3). Por tanto, las y los educadores necesitan estar pendien-
tes e identificar las necesidades de aprendizaje de sus alumnos, incluyendo 
su motivación por la lectura y el propósito que la misma tiene. 

De esta forma, el nivel de la lectura crítica, específicamente en Co-
lombia, es una exigencia desde el Ministerio de Educación Nacional, que 
obliga a las diferentes instituciones no solo de nivel medio sino también 
superior, a utilizar estrategias que superen esas barreras creadas por la, 
hasta no hace mucho, educación memorística. En esta medida, enseñar 
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a leer de manera crítica se ha convertido en el derrotero de las diferentes 
áreas, ya que es una competencia de la que, no solo se encarga el lenguaje. 
Sin embargo, la lectura es mirada como ese mundo paralelo que todos 
saben que existe, pero que da miedo explorar o del cual se desconoce las 
herramientas para hacerlo.

Colombia, quien a pesar de que en el examen aplicado en el 2017 dio 
muestra de mejora, aún no supera la media internacional, lo que hace que 
se ubique en los últimos de la lista de los resultados PISA. Aunque las 
instituciones privadas marcan la pauta en procesos metodológicos que in-
tentan solucionar esta problemática académica de la comprensión lectora 
o comprensión crítica, no han contribuido sustancialmente para que esta 
realidad cambie. Mucho menos se logra un resultado viable en los colegios 
oficiales donde desafortunadamente, por diferentes razones, difícilmente 
se alcanza un desenlace que deje ver que las cosas están mejorando. 

Es así como las universidades no son ajenas a esta situación, ya que 
heredan el problema de la carencia de pensamiento crítico, siendo esta 
la ruta en la enseñanza del pénsum académico, independientemente del 
programa de formación.

De esta forma, leer comprensivamente para alcanzar un pensamiento 
crítico es la principal falencia con la que se encuentran los estudiantes en el 
aula de clase. Su competencia lectora no va más allá de un nivel literal que 
le permite encarar de manera superficial los elementos del texto.  

Aproximación teórica

Pensar es una acción propia del ser humano, inducida no solo por una ne-
cesidad académica, sino también por la vida diaria; pensar le permite un 
conducirse en el mundo y en los diferentes momentos de su cotidianidad. 
Pensar es importante para el sujeto porque este acto suele marcar el camino 
hacia la felicidad, la tristeza, la voluntad, la pérdida del miedo, entre otras 
tantas cosas que contribuyen al desarrollo integral del individuo. Según Jara 
(2012): 

 No se puede ignorar que el pensamiento es una necesidad del ser no sola-
mente en la exigencia académica e intelectual, sino en la toma de decisio-
nes, en la realidad socioeconómica y política de su entorno, así como en el 
diario accionar dentro un mundo globalizado como el que vivimos (p. 54).
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Podría decirse que el pensamiento crítico es el resultado de la lectura críti-
ca, en él convergen la inducción, la deducción, la creatividad o la reflexión. 
En esta medida, un individuo utiliza la información para obtener nuevos 
conocimientos y solucionar problemas. Flores (2016) afirma que “una per-
sona que logra utilizar su habilidad de pensar críticamente, puede poner 
los hechos en contexto, interpretarlos, darles significado y trascendencia, 
en suma, el pensador crítico puede ver cómo están conectados unos con 
otros” (p. 133). Así, pensar es:

un proceso cognitivo complejo que implica disposiciones y capacidades 
con tres dimensiones básicas: la lógica (juzgar, relacionar palabras con 
enunciados), la criterial (utilización de opiniones para juzgar enunciados) y 
la pragmática (comprensión del juicio y la decisión para construir y trans-
formar el entorno) (Ennis 2001, como se citó en Bezanilla, Poblete, Fer-
nández, Arranz y Campo 2018, p. 92). 

Según Petress (2004 como se citó en Bezanilla et al., 2018) el pensamiento 
crítico incluye “la evaluación del proceso que lleve a la toma de decisiones, 
por lo que requiere tiempo, energía, habilidad y dedicación” (p. 93). Según 
Facione (1990, como se citó en Mackay, Franco y Villacis, 2018), quien lee 
críticamente:

Es habitualmente inquisitivo, está siempre bien informado, confiable, de 
mentalidad abierta y justa, honesto, sin prejuicios, dispuesto a reconsiderar 
cuestiones varias; es diligente en la búsqueda de información relevante; 
razonable en la selección de criterios; es enfocado y persistente en la in-
vestigación (p. 337). 

Villalobos (2016) conceptualiza a los pensadores críticos, como “líderes 
capaces de innovar, aportar y transformar su entorno y su propia vida; 
capaces de construir un mundo sociable para preservar el carácter grega-
rio del hombre y, en consecuencia, un mundo más visible, en dignidad y 
prosperidad” (p. 11). Por tanto, es necesario, según Tobón (2013 como se 
citó en Moreno y Velásquez, 2016):

Garantizar la implementación de estrategias metacognitivas como herra-
mientas psicológicas necesarias para que los estudiantes puedan observar, 
valorar, reflexionar,  dialogar, criticar la realidad, asumir posiciones que 
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ayuden a transformarse y ayudar a transformar sus contextos como evi-
dencia del nivel de pensamiento crítico que han alcanzado (p. 54).
Bajo esta misma línea, Paul y Elder (s. f.) precisan que: 
Aquel que piensa críticamente tiene un propósito claro y una pregunta 
definida. Cuestiona la información, las conclusiones y los puntos de vista. 
Se empeña en ser claro, exacto, preciso y relevante. Busca profundizar con 
lógica e imparcialidad. Aplica estas destrezas cuando lee, escribe, habla y 
escucha al estudiar historia, ciencia, matemática, filosofía y las artes, así 
como en su vida personal y profesional (p. 2).

Como componente principal de esta propuesta metodológica, se analizan 
a continuación los diferentes aportes teóricos sobre el (ABP) Aprendizaje 
Basado en Problemas. Como primera medida:

El ABP posee como sustento una teoría constructivista. Desde esta posi-
ción, se asume el conocimiento como una construcción del hombre en su 
interacción con el entorno. Además, parte de la existencia de estructuras 
previas que son las que posibilitan dicha construcción del conocimiento 
(Travieso y Ortiz 2018, p. 127).

Igualmente, Casals (2005 como se citó en Travieso et al. 2018) conside-
ra que: “el aprendizaje basado en problemas es un método de enseñan-
za-aprendizaje fundamentado en la perspectiva socioconstructivista del 
aprendizaje y aplicado, especialmente, en el ámbito universitario —aunque 
no de manera exclusiva” (p. 128).

Partiendo del derrotero que caracteriza el ABP, Barrows (s. f. como se 
citó en Santillán, 2006), refiere que es el ABP es: “un método de Aprendi-
zaje basado en el principio de usar problemas como punto de partida para 
la adquisición e integración de los nuevos conocimientos” (p.1). Manifes-
tado por Santos y Cardona, (2015) con respecto a este mismo concepto, 
indican: 

Su principal rasgo es que parte de una problemática y retorna a ella, con 
suficiente información para generar conocimientos que permitan dar una 
solución y cumplir con los objetivos de aprendizaje.  Este proceso se da 
en torno a unos objetivos y en unas fases sugeridas. Su principal rasgo es 
que parte de una problemática y retorna a ella, con suficiente información 
para generar conocimientos que permitan dar una solución y cumplir con 
los objetivos de aprendizaje (p. 82).
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Concepto que confirman Travieso et al. (2018) para quienes el ABP:  
“constituye una tendencia de formación, donde se parte de un problema 
que genera un conflicto cognitivo en el estudiante y por lo cual debe ser 
resuelto por él, propiciando de esta manera la construcción y reconstruc-
ción de conocimientos”. (p.128). Así mismo, Frías, Castro y López (2011) 
resaltan que:

Una de las características del ABP es el diseño de problemas a partir de si-
tuaciones reales o simuladas –siempre lo más auténticas y holistas posible 
relacionadas con la construcción del conocimiento o el ejercicio  reflexivo 
de determinada destreza en  un ámbito  de conocimiento, práctica o ejer-
cicio  profesional (p. 58).
Finalmente, de acuerdo con Ortega y Carrascal (2018), el ABP es:
un proceso que debe cumplir con varias características; en primer lugar 
deben establecerse una serie de situaciones comunes y necesarias para el 
desarrollo de la vida, visibilizando los problemas que se pueden presentar 
ya sean de índole social, económico y cultural; segundo los problemas 
expuestos deben ser motivadores en la medida que despierten el interés 
de los estudiantes; y tercero el docente debe brindar una serie de recursos 
ya sean conceptuales, metodológicos o herramientas que hagan que los 
estudiantes logren construir una versión critica, reflexiva y propositiva del 
problema (p. 40).

Metodología

El presente trabajo de investigación se desarrolló a partir de la unidad 
investigativa mixta. Lo cuantitativo estará establecido a través de un cues-
tionario pretest y postest, cuyas finalidades respectivamente, serán las de 
proporcionar información sobre la habilidad en pensamiento crítico en 
el antes y en el después de iniciado el proceso. El análisis cualitativo se 
desarrollará a través de la interpretación de los resultados obtenidos de 
la implementación de las guías diseñadas por la autora con la finalidad de 
precisar el nivel de dominio que se adquirió. En cuanto al tiempo, este será 
longitudinal de ocho meses, debido a que el estudio de la muestra se hizo 
durante su primer y segundo semestre académico.

Esta investigación tomó su rumbo atendiendo al diseño cuasiexperi-
mental, ya que hubo manipulación en la selección de los grupos y de las 
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variables. El trabajo de campo de esta investigación se llevó a cabo en el 
aula de clase sobre un contexto académico natural para los estudiantes que 
hicieron parte de la muestra. Dentro de las técnicas e instrumentos útiles 
aplicadas en esta intervención se destaca la documental, el diario de cam-
po, los cuestionarios y guías (PENCABP). Los sujetos con los cuales se 
llevó a cabo la investigación son estudiantes de primer y segundo semestre 
de diferentes programas de formación y se contó con el consentimiento 
informado.

Desarrollo

El contenido de esta intervención está centrado en la construcción de 
unas guías de trabajo, direccionadas hacia el desarrollo de pensamiento 
crítico a partir del ABP (aprendizaje basado en problemas). Dicha herra-
mienta fue estructurada con la intención de convertirse en una estrategia 
útil en el aula de clase a la hora de encarar procesos pedagógicos de cons-
trucción lectora crítica.

Resultados y conclusiones

• Los resultados muestran que con una estrategia metodológica apropia-
da en el aula de clase y brindando el acompañamiento oportuno, las 
y los alumnos responden y avanzan frente a procesos tan complejos 
como la lectura crítica. 

• Hubo un mejor resultado en aquellos estudiantes que tomaban estas 
propuestas como una oportunidad de avanzar en el ejercicio lector y la 
utilidad de este no solo en el aula de clase sino también fuera de ella.

• Desde el MEN (Ministerio de Educación Nacional) se insta para que 
desde el aula de clase se proponga a las y los estudiantes estrategias que 
le permitan pensar y el aprendizaje basado en problemas contribuye 
con esta exigencia.

• Esta investigación brinda una herramienta que contribuye con el desa-
rrollo de pensamiento crítico desde el análisis consecutivo de diferentes 
problemáticas, a partir de las cuales el estudiantado se ve en la necesi-
dad de leer partiendo del uso de diversas habilidades mentales: inferir, 
deducir, comprender, interpretar, tomar decisiones, etcétera.
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Introducción

El presente texto tiene como propósito desarrollar, en apego al giro decolonial 
(Castro-Gomez y Grosfoguel, 2007), una estrategia para el análisis de foto-
grafías educativas congruente con los postulados decoloniales generados en 
diversas realidades geopolíticas (De Sousa Santos, 2017; Mignolo, 2003). 

Las fotografías constituyen una herramienta metodológica de la investiga-
ción educativa en tanto depósitos de memoria como detonantes narrativos. 
El trabajo recupera la experiencia de dos proyectos de tesis vinculados con 
la fotografía: en el primero, se analizaron fotografías de tipo histórico-es-
colar, ubicadas entre 1930 y 1960 en Ciudad Juárez, Chihuahua, México; 
mientras en el segundo, se revisaron las fotografías producidas como parte 
del trabajo de campo de una intervención artística en un Jardín de Niños; 
ambos proyectos se adscriben a una maestría en investigación educativa.

Se recurre al doble carácter de las fotografías: por un lado, permiten re-
gistros in situ de los hechos (testimonial); por otro, están disponibles para 
que otros y otras las analicen de forma recurrente (evocativo). Sin embargo, 
su empleo como fuente de datos conlleva un conjunto de implicaciones 
teóricas —qué se fotografía, cuándo, qué rasgos de la fotografía se selec-
cionan para su análisis—, subjetivas —hasta qué punto las fotografías están 
marcadas por las interpretaciones y atribuciones de quienes las toman o de 
quienes las miran—, simbólicas —qué aspectos de la vida cotidiana se cap-
turan— y éticas —qué voces se escuchan y cuáles se silencian—. Por ello, se 
reflexiona entorno al análisis visual decolonial, particularmente fotográfico, 
no solo como una herramienta analítica sino como una competencia clave 
en la formación de investigadoras e investigadores educativos.

Aproximación teórica

El presente trabajo remite a los tres elementos del giro decolonial: colonia-
lidad del poder, colonialidad del saber y colonialidad del ser (Castro-Gó-
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mez y Grosfoguel, 2007). Aun cuando el colonialismo ha terminado, en el 
presente irrumpe la vida contemporánea y de “manera constitutiva todos 
los órdenes de pensamiento, de sentimiento, de construcciones de saber, 
de producción de afectos” (Barriendos, 2021, 23m41s).  Así, la coloniali-
dad transitó de ser un sistema político, económico y cultural a una “lógica 
de dominación, exclusión, jerarquización, imposición y legitimación de de-
terminados sujetos, prácticas y saberes, sobre otros cuya naturaleza ha sido 
históricamente escindida, segregada y minimizada” (Díaz, 2010, p. 219).

En esta línea, se recupera la noción de decolonialidad entendida como 
“un proceso de resistencia y contraparte de la colonialidad” (Díaz, 2010, p. 
220), a partir de la cual se requiere construir otras lógicas de conocimiento 
que permitan generar una mirada analítica sobre los dispositivos, prácticas 
y significados de los procesos educativos.

Desde la posición de Lincoln, Lynham y Guba (2018), la investigación 
educativa decolonial está comprometida con visibilizar aquellos discursos, 
habitualmente silenciados, en contextos diversos. Despojar a la investiga-
ción educativa de una mirada crítica contribuye a perpetuar la injusticia, 
a reproducir los discursos hegemónicos y a negar la posibilidad de trans-
formación.

Históricamente diversos grupos —niñas, niños, adolescentes, perso-
nas adultas mayores, con discapacidad, mujeres, migrantes, población in-
dígena, afromexicana y la comunidad LGBTTTI— han sido omitidos y 
silenciados en la investigación educativa. Esta invisibilidad trastoca tanto a 
las personas que viven la realidad estudiada como a aquellos que la inves-
tigan. Para Rivas et al. (2020) “son las voces ´autorizadas´ (investigadores, 
intelectuales o docentes, normalmente masculinas) las que construyen el 
discurso educativo, relegando las historias de los otros sujetos a un lugar 
irrelevante, o simplemente negado” (p. 53).

Por ello, investigar los procesos educativos con perspectiva decolonial 
entraña el diseño de nuevas estrategias analíticas a fin de avanzar “a una 
investigación ´otra´ que plantea otras formas de hacer, de relacionarse y 
de conocer, que incorporan en sus prácticas los principios ético-políticos 
de una sociedad diferente, basada en los principios de equidad, libertad y 
solidaridad” (Rivas et al., 2020, p. 56).

En el ámbito del análisis visual se trata de “descolonizar la mirada (…) 
erradicar la colonialidad de nuestros modos de ver” (Barriendos, 2021, 
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9m28s). La invitación es reconocer ese lugar de enunciación, ese espacio 
“desde dónde pensamos, sentimos, vemos las cosas” (18m18s). Ese lugar:

no se refiere necesaria y exclusivamente al territorio geográfico, no se trata 
de una mera localización domiciliaria, sino que remite al espacio epistémi-
co que se habita, esto es, el locus de enunciación que se asume y desde el 
que se ejerce la acción de comprensión hermenéutica (Muñiz, 2016, p. 24).

Para Barriendos (2021) se trata de reconocer que “los saberes que produ-
cimos y los sentires que sentimos están geoepistemológicamente situados” 
(30m17s). Por ello, el análisis de datos visuales necesita configurarse “en 
una nueva epistemología más compleja, heterogénea y múltiple” (Rivas et 
al., 2020, p. 52), que posibilite generar un relato orientado a develar:

las historias coloniales y sus legados en América Latina… y contar histo-
rias no solo desde el interior del mundo «moderno», sino también desde 
sus fronteras. No nos hallamos únicamente frente a historias opuestas o 
diferentes; se trata de historias olvidadas que suscitan, simultáneamente, 
una nueva dimensión epistemológica (Mignolo, 2003, p. 114).

Incluir al análisis de datos visuales la perspectiva decolonial significa rom-
per con las lógicas hegemónicas lo que supone mantener una actitud crí-
tica a fin de recuperar las perspectivas históricamente marginadas. En este 
sentido, Caggiano (2015) advierte:

¿Cómo se visibilizan ciertos grupos y sectores sociales en la historia?, 
¿quién es quién y quién ha sido qué en los relatos construidos acerca de 
nuestras sociedades?, ¿quiénes han sido y quiénes no han sido parte de la 
nación, o no lo han sido plenamente? (p. 163).

Las fotografías, entre otras tecnologías visuales, tienen un papel clave en 
los procesos de construcción y reproducción de las jerarquías epistémicas, 
entre lo cognitivo y lo sensorial; por ende, su análisis con perspectiva de-
colonial contribuirá, primero, a la comprensión crítica de la historia, cuyo 
sentido ha marginado las voces y experiencias de las y los otros para legiti-
mar una única forma de representar el mundo (Barriendos, 2021).

La segunda contribución de esta perspectiva involucra a la práctica de 
formas de investigación comprometidas con la justicia social, orientadas, 
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por un lado, a resignificar las experiencias y saberes de las personas que in-
tervienen en proyectos de investigación; por otro, a reinventar prácticas de 
investigación “donde la mirada crítica se constituya en ángulo epistémico 
capaz de producir nuevos significados sobre sí y la realidad constituida” 
(Díaz, 2010, p. 225). En este sentido, la investigación educativa:

se convierte en una forma de resistencia política en la lucha por la eman-
cipación y la decolonialidad… en militante, implicada y al servicio de los 
colectivos subalternizados y excluidos, redefiniendo el sentido del conoci-
miento, de las formas de conocer, de las jerarquías de relación, de las fina-
lidades y las necesidades que se ponen en juego, y del valor de los saberes 
de los sujetos; de todos los sujetos. (Rivas, 2020, p. 16).

El análisis fotográfico en clave decolonial

En principio, emprender el análisis visual con perspectiva decolonial im-
plica cuestionar “los parámetros, contenidos y postulados de aquellos 
enfoques epistémicos de corte hegemónico, abstracto, desincorporado y 
deslocalizado, que … [naturalizan] jerarquías y diferencias… validan algu-
nos saberes y deslegitiman otros que no se ciñen a los criterios del conoci-
miento científico moderno” (Díaz, 2010, p. 227).

Para hacerlo se propone una estrategia que se desarrolla en cuatro mo-
mentos: observar, situar, valorar e interpretar. 
a. Observar. Si bien la observación puede ser entendida como el simple 

acto de percibir la realidad a través de la vista, se apela a ella como una 
construcción social mediada por aspectos económicos, políticos, socia-
les, culturales, entre otros. Para Yepes (2020), ver y mirar refieren a pro-
cesos diferentes: ver se sitúa en el plano de lo fisiológico, en el ámbito 
del cuerpo; mientras mirar se ubica en el plano de lo cultural-biográfi-
co, en el ámbito de la subjetividad. Desde la posición de Dussel (2017) 
al observar —desde un cuerpo que siente—, la mirada no es pura; 
“somos sujetos visuales que nos educamos… desde que nacemos nos 
enseñan a mirar, a detenernos, a poner el foco [de atención]” (09m40s).

b. Situar. Frente a una fotografía lo común es ver lo obvio; de golpe se 
muestran colores, disposiciones, imágenes, personas y objetos —signos 
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visuales—. De los encuentros continuos con la imagen, la mirada críti-
ca y situada devela gradualmente las experiencias, rutinas, costumbres, 
afectos y jerarquías. Si las fotografías detentan discursos, la perspectiva 
decolonial permite analizar qué historias cuentan, quién las produce, 
con qué intención.

c. Valorar. Para Dussel (2017) se requiere educar la mirada para identificar 
qué aportan las fotografías —lo visible y lo invisible—, incluso desmen-
tirlas —el shock y los estereotipos—. Ya sea develando el lugar de enun-
ciación (Mignolo, 2003), empleando dispositivos sensibles de tipo crítico 
que posibiliten la “toma de conciencia de la realidad oculta” (Rancière, 
2010, p. 32) o, promoviendo la autoadscripción —aquella capacidad de 
las instituciones, grupos o investigadores e investigadoras para ofrecer 
“una mirada diferente, alternativa o contraria a las oficiales o dominantes, 
una perspectiva que repone ausencias, vuelve visible aquello que se ha 
ocultado o intenta ocultarse, discute unas determinadas representaciones 
y ensaya otras” (Caggiano, 2015, p. 163); valorar las fotografías supone la 
construcción de una lectura contrahegemónica.

d. Interpretar. En la búsqueda de relatos alternativos o contrarios a los ofi-
ciales, la visualidad es transversal; se configura en el cruce de lo social, 
educativo, tecnológico, histórico, político y cultural. Educar la mirada 
conlleva la tarea de aprender a ver las imágenes desde referentes alter-
nos, observarlas desde otros modos para romper los estereotipos y, así, 
avanzar hacia la justicia.
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Observar Situar Valorar Interpretar
¿Qué es lo que 

muestran las imá-
genes?

¿A quiénes mues-
tran?

¿Qué, cómo y 
cuándo observar?

¿Qué ideas —
creencias, saberes, 

imposiciones, 
preferencias— se 

toman en cuenta al 
observar?

¿Qué aspectos de 
la vida cotidiana 

—social, educativa, 
escolar, histórica, 

política, cultural— 
se capturan? 

¿Qué información 
ofrecen otras fuen-
tes para contextua-
lizar el contenido?

¿A cuáles datos 
se les otorga más 

importancia?

¿Qué voces se 
escuchan y cuáles 

se silencian?
¿Qué interpreta-
ciones de quienes 
toman/tomaron 
las fotografías 

están presente en el 
análisis?

¿Qué interpreta-
ciones de quienes 
miran las fotogra-
fías están presente 
en el análisis (lugar 
de enunciación)?

¿Qué lecturas 
alternativas o con-

trarias a las oficiales 
ofrece?

¿Qué ausencias 
repone o hace 

visible?
¿Qué prácticas de 

inclusión/exclusión 
devela?

Tabla 1. 
Estrategia para el análisis fotográfico en clave decolonial

Fuente: elaboración propia.

La fotografía histórica escolar

En el país, la historia de las ciudades del desierto —esas comunidades 
localizadas en la periferia, identificadas por su clima seco, tierra árida, des-
orden urbano, feminicidio y narcotráfico, adjetivadas como feas (García, 
2010)— ha sido invisibilizada en la Historia y la Historiografía de la educa-
ción; en su lugar, las regiones con poder económico y político se instituyen 
en protagonistas sobre las cuales se configura la vida social. A nivel local 
se reitera la idea de Dussel (2018) frente a la colonialidad:

los otros mundos culturales de Europa serán juzgados como primitivos, 
bárbaros, sin belleza alguna, en el mejor de los casos folklóricos… La vícti-
ma dominada será juzgada como lo brutal, salvaje, con una fealdad estética 
inocultable. Estos juicios estarán sostenidos por escalas clasificatorias de los 
tipos de humanidad, que hasta por su forma y las dimensiones craneanas, el 
color de la piel; la extrañeza de sus hábitos, comidas, vestidos, música, danza, 
arquitectura, etcétera evidencian tipos humanos inferiores (p. 24).
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Comúnmente, los dispositivos educativos —materiales didácticos, pro-
cesos de formación, estrategias de evaluación, prácticas escolares, relacio-
nes con las familias y la comunidad— promueven discursos impulsados:

por el sistema colonial, produciendo una comprensión de la historia a par-
tir de occidente, en la que se respaldan las voces y experiencias de los ven-
cedores, y se suprimen las de los vencidos. Es así que la historia asume los 
matices de un constructo social y cultural, alimentado por las diferencias 
de raza, género y jerarquía, que naturalizan relaciones desiguales, soslayan 
visiones diferenciales del mundo y obliteran perspectivas epistémicas par-
ticulares (Díaz, 2010, p. 222).

Una primera mirada a la fotografía 1 —tomada en la explanada de la hoy 
Escuela Primaria Benito Juárez, ubicada en el centro histórico de Ciudad 
Juárez— permite ubicar los elementos de la gramática escolar (Tyack y 
Cuban, 2001), ese:

conjunto de tradiciones y “regularidades institucionales”, sedimentadas a 
lo largo del tiempo que “gobiernan la práctica de la enseñanza y el aprendi-
zaje” … Unos modos de hacer y de pensar… transmitidos de generación 
en generación por los profesores, aprendidos a través de la experiencia 
docente, que constituyen las reglas de juego y los supuestos compartidos, 
no puestos en entredicho (Viñao, 2002, p. 2).

En ella, se muestra a dos alumnos uniformados que flanquean el busto 
del héroe nacional. A la izquierda, aparecen 13 personas, todos hombres 
que, presumiblemente, ocupan puestos de autoridad; detrás, un grupo de 
jóvenes con uniforme militar. La imagen evoca las ceremonias cívicas que 
configuran la vida escolar. 

La oportunidad de situar cada fotografía —ya sea a partir de sus pro-
tagonistas o de segundas voces— posibilita mirarla de manera diferente; 
completar, con sus piezas, panoramas que se ignoraron al momento de la 
observación. 
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Fotografía 1. 
Aniversario del Natalicio de Benito Juárez

Fuente: archivo del trabajo de campo.

No obstante, leer la fotografía con una mirada decolonial devela nuevos 
rasgos. De acuerdo con Calderón (2006), el acto de realizar actividades 
cívicas en las instituciones escolares tiene sus orígenes en la educación 
popular impulsada en el México posrevolucionario a partir de la década de 
1920. Para Quezada (2009) estas actividades buscaban imponer una cul-
tura homogeizante “con la formación de valores relativos a la defensa de 
la patria, representada por la bandera nacional, frente a cualquier peligro 
externo, como se hará explícito en el himno nacional” (p. 222).

La intervención artística en contextos escolares

La fotografía 2 —capturada por una persona de la comunidad que parti-
cipó en el proyecto— muestra el encuentro de dos calles que constituyen 
la puerta a una de las colonias periféricas de la ciudad: las tonalidades en 
blanco y negro permiten observar sus claroscuros, sus voces y silencios. 
En el centro se revela uno de los principales problemas urbanos: el al-
cantarillado sanitario. El problema en el drenaje obliga a la comunidad a 
luchar contra la basura, el olor de las aguas residuales y los baches. Para 
residentes y visitantes, la presencia del agua en la calle tiene olor a olvido, 
a invisibilidad, a apatía por parte de las autoridades. 
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Fotografía 2. 
El arroyo que divide la colonia

Fuente: archivo del trabajo de campo.

La observación simple puede llevar a las y los investigadores a estereotipar 
los escenarios urbanos, a ver solo ignorancia y mediocridad en lugar de 
mirar denuncia y esperanza. En opinión de las personas que participaron 
en el proyecto, la fotografía se nutre de la voz de sus habitantes quienes 
expresan, a través de ella, no solo sus dificultades, sino su capacidad de 
organización, acción y transformación.

De este modo, el análisis fotográfico en clave decolonial permite re-
visar las imágenes de lo educativo, sus protagonistas —estudiantes, do-
centes, personal directivo, familias, autoridades— y sus contextos. Estas 
representaciones visuales, en forma de imágenes y relatos “señalan a unos 
´diferentes´, ocultan a otros y otros… [constituyéndose], la norma a partir 
de la cual las diferencias se establecen” (Caggiano, 2015, p. 163).

Conclusiones

La intención del trabajo es reivindicar los saberes, identidades y memorias 
de quienes han sido históricamente marginados a través de una acción re-
flexiva capaz de provocar otras formas de ver, comprender y configurar la 
realidad social. Se trata de irrumpir las formas convencionales de produc-
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ción de conocimiento arraigadas en la investigación educativa para abrir 
paso a procesos inéditos de construcción del saber que provoquen modos 
alternativos de ser.

Si bien, se reconoce la complejidad de la tarea y, sin la intención de 
prescribir formas de análisis, la propuesta presentada es flexible y se ofrece 
como punto de partida para la autocrítica, la sensibilidad y el diálogo. Lo 
expresado aquí busca problematizar la mirada a fin de provocar que los 
procesos de investigación transiten de la generación de conocimiento a la 
creación de otras posibilidades de ser, saber y conocer, coherentes con la 
emancipación, transformación y creación.
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“[Science] is more than a school subject, or the periodic table, or the properties of  
waves. 

It is an approach to the world, a critical way to understand and explore
and engage with the world, and then have the capacity to change that world...”

— President Barack Obama, March 23, 2015

Introducción

A pesar de que la educación STEM es un proceso educativo que existe 
en los sistemas educativos desde tiempos inmemoriales, las y los docentes 
actuales se encuentran en una situación en que sus paradigmas educati-
vos no corresponden a los paradigmas educativos de la educación STEM. 
La educación STEM propone la integración interdisciplinaria de las áreas 
del conocimiento, conduciendo al educando a que encuentre soluciones 
a problemas reales, basadas en los conocimientos adquiridos transversal-
mente en todas las áreas necesarias (ciencia, tecnología, ingeniería, mate-
máticas, historia, arte, y otros). 

Actualmente, cuando se presenta la educación STEM, los y las docen-
tes ven este paradigma educativo como un “tópico” o “contenido” nuevo 
que se tiene que “agregar” a la carga horaria existente. En otras palabras: 
más trabajo. Está claro que el desconocimiento del paradigma de la edu-
cación STEM lleva a muchos docentes a desarrollar conceptos erróneos 
que seguidamente los llevan a desconectar el propósito de la educación 
STEM, con la meta y el objetivo de la educación que ellos y ellas proveen 
a sus estudiantes en sus clases temáticas. Cada docente “temático” tiene la 
responsabilidad de que sus alumnos pasen ciertos estándares en la temá-
tica del curso.

En paralelo, su labor es evaluada por sus supervisores, en cuanto de 
sus estudiantes están al nivel o tienen un nivel más alto de los estándares 
propuestos. Esto lleva a que a pesar de la presentación de un paradigma 
educativo distinto (el de la educación STEM en este caso), los sistemas 
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educativos tanto administración como docentes, opten por continuar con 
un modelo que preserva una educación segmentada por asignaturas, el 
cual les permite claramente definir responsabilidades pero que hoy día no 
contribuyen a una mejor formación del estudiante.

Con esta realidad en mano, los autores decidieron desarrollar un cur-
so para docentes de todos los niveles, (primaria, secundaria y superior) 
cuya meta es la presentar el paradigma educativo que ofrece la educación 
STEM como un modelo interdisciplinario que puede ser implementado 
transversalmente a través de las asignaturas existentes en el plan educativo 
de la institución, y no como una nueva metodología educativa, que requie-
re transformaciones fundamentales a corto, mediano y largo plazo en las 
instituciones educativas.

Revisión de la literatura

La educación STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática por su 
sigla en Inglés) y sus competencias y habilidades es primordial para el futu-
ro de la sociedad. Estas herramientas facilitarán la participación exitosa de 
los futuros ciudadanos en un mercado laboral competitivo y cambiante. La 
Junta Nacional de Ciencias y diversos académicos (National Science Board 
(NSB), (2010), coinciden en que el fomento a  la educación en las disci-
plinas relacionadas con STEM, es de vital importancia para el desarrollo 
económico de toda nación. 

A pesar del récord histórico de logros, los Estados Unidos está ahora 
rezagado con respecto a otros países en los niveles de educación primaria 
y secundaria (Prepare and Inspire: K-12), lo que lleva a estudiantes po-
tenciales de STEM a no continuar su formación profesional y con ello, se 
podría estar limitando el crecimiento en ciencia y tecnología, que abonen 
a la solución de problemas y, al desarrollo económico.

En noviembre de 2017, el Servicio de Investigación del Congreso de 
los Estados Unidos (The U.S. Science and Engineering Workforce) abor-
dó el tema de la escasez (o escasez inminente) de científicos e ingenieros. 
Analizaron los efectos de este déficit en áreas como el crecimiento eco-
nómico, la creación de empleo, el nivel de vida y la seguridad nacional. 
Además, mencionan que las y los estudiantes de los Estados Unidos es-
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tán rezagados con respecto a los de otras naciones en el conocimiento 
de STEM. Estas afirmaciones, con la inclusión de otros factores, pueden 
conducir a la generación de un número menor de científicos e ingenieros 
cada vez menos talentosos, una disminución en el crecimiento económico 
y una reducción de la competitividad económica (Departament education, 
2010; Wright, 2013). Además, el gobierno de los Estados Unidos, enten-
diendo el problema de formar futuros ciudadanos, puso en marcha en 
2013 un Plan Estratégico de Cinco Años para abordar esta problemática 
(U. S. Office of  Science and Technology Policy / National Science and 
Technology Council).

Al profundizar en el sistema educativo formal, en particular, en los 
grandes centros urbanos de los Estados Unidos, la distribución de tiempo 
y recursos no promovió la implementación de un currículo fuerte en el 
área de STEAM. Según el Centro Nacional de Estadísticas Educativas 
(Mulvaney & Sparks, 2013), un estudiante de 3° y 8° grado de una escuela 
pública recibe las siguientes horas semanales de instrucción por materia, 
presentadas en la Tabla 1:

Subject 3er Grado 8vo. grado
Horas/semana % Horas/semana %

Inglés, lectura 
o artes del 
lenguaje

9.9 30.2 6.5 19.4

Aritmética o 
Matemáticas

5.8 17.6 5.0 14.8

Estudios Socia-
les o Historia

2.8 8.6 4.2 12.5

Ciencia 2.9 8.8 4.3 12.7
Educación 

Física
1.7 5.1

Música 1.0 2.9
Arte 0.8 2.5

Receso 1.8 5.5

Tabla 1.
Horas de instrucción por semana por tema

Fuente: elaboración propia a partir de Mulvaney y Spartks, 2013.
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Los sistemas educativos están luchando para proporcionar a sus estudian-
tes las habilidades necesarias. Estos esfuerzos se centran principalmente en 
promover el logro de leer y escribir en un nivel de grado aceptable; como 
objetivo secundario, el desarrollo de habilidades matemáticas básicas. 

Si bien los campos STEAM están presentes en todos los currículos, los 
datos mostrados en la tabla 2 indican una falta de competencias STEAM 
en las escuelas públicas en comparación con el nivel nacional, mientras 
que la tabla 3 indica el bajo nivel de desempeño de las escuelas públicas en 
grandes entornos urbanos. Los números de porcentaje colocados en la ta-
bla son el porcentaje de estudiantes en o por encima del nivel competente 
de la Evaluación Nacional del Progreso Educativo (NAEP).
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Jurisdicción Tema 4o grado 8vo. grado 12 grado
Escuelas públi-
cas y privadas

Matemáticas 40 33 25

Ciencia 38 34 22
Alfabetización 
en Tecnología 

e ingeniería

- 46 -

Escuelas públi-
cas solamente

Matemáticas 39 32 23

Ciencia 37 33 21
Alfabetización 
en Tecnología 

e ingeniería

- 45 -

Escuelas 
Públicas de 
las Grandes 

Ciudades

Matemáticas 32 26 -

Ciencia 20 19 -
Alfabetización 
en Tecnología 

e ingeniería

- - -

Escuelas priva-
das solamente

Matemáticas - - -

Ciencia 48 43 -
Alfabetización 
en Tecnología 

e ingeniería

- 60 -

Tabla 2. 
Competencia por tema y jurisdicción en los Estados Unidos

Fuente: Informe Nacional - Centro Nacional de Estadísticas Educativas https://www.
nationsreportcard.gov/

https://www.nationsreportcard.gov/
https://www.nationsreportcard.gov/
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Jurisdicción Tema 4o grado 8vo. grado 12 grado
Chicago Matemáticas 35 20

Ciencia 12 7
Nueva York Matemáticas 26 27

Ciencia 18 13
Filadelfia Matemáticas 15 20

Ciencia 8 6
Los Ángeles Matemáticas 22 15

Ciencia 12 10

Tabla 3. 
Competencia por tema en cuatro centros urbanos en los Estados Unidos

Fuente: Informe Nacional - Centro Nacional de Estadísticas Educativas https://www.
nationsreportcard.gov/

La comparación de los datos presentados en la Tabla 2 y la Tabla 3 deja 
en claro los bajos niveles de rendimiento en Ciencias y Matemáticas en la 
escuela pública en general y en los cuatro grandes sistemas escolares de 
los EE. UU. en particular. La demografía de estas ciudades incluye pobla-
ciones en su gran mayoría: minorías no privilegiadas (afroamericanos e 
hispanos) y de bajos ingresos. Los datos muestran que el aprendizaje de 
Ciencias y Matemáticas en estas ciudades no está preparando a los futuros 
ciudadanos para ser parte de una fuerza laboral competitiva.

Si bien existen muchas iniciativas para la integración de la educación STEM 
en la educación formal (Dailey, 2018; Chen, 2018): muchas de ellas fracasan o 
simplemente no se pueden implementar por las siguientes razones: 
• Las iniciativas no proporcionan pautas claras para que las sigan los edu-

cadores.
• Pocos maestros de primaria y/o secundaria están calificados para ense-

ñar en las áreas de matemáticas o ciencias.
• No existen normas ni guías nacionales.
• No hay una certificación docente en el área de STEM. 
• Hay una percepción de que la educación STEM puede ser costoso.
• En las secuencias didácticas actuales, se ve a la integración de la educa-

ción STEM como que usurpa el tiempo de otras asignaturas.

https://www.nationsreportcard.gov/
https://www.nationsreportcard.gov/
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• La mayoría de los sistemas escolares no enseñan currículos integrados, 
por lo tanto, los maestros no saben cómo integrar las distintas áreas del 
conocimiento

Si bien es cierto se ha referenciado a la situación de STEM en EE.UU., 
en América Latina, la situación es aún más desalentadora. Por lo que se 
considera importante, iniciar acciones de formación docente, que contri-
buyan a disminuir estas problemáticas. El curso educación STEM para 
todos que se discutirá seguidamente intenta proveer una posible solución 
a algunos puntos presentados anteriormente. El curso está diseñado para 
motivar a maestras y maestros de todas las asignaturas a que explores sus 
contenidos no solo en la forma linear de sus cursos sino también transver-
salmente, promoviendo la creación de grupos de maestros que promuevan 
y recompensen el trabajo interdisciplinario y de equipos de sus estudiantes. 
Otro objetivo del curso es desmitificar el concepto de que la educación 
STEM es onerosa. 

Seguidamente se describe el curso en su primera cohorte, y se presen-
tarán las evaluaciones de los docentes participantes.

Descripción del curso

Objetivo:  Promover la habilitación docente en la enseñanza con enfoque 
STEM en ambientes formales y no formales.

Audiencia: El curso está dirigido a:
a) Profesores de aula e investigadores de diferentes niveles educativos, 

interesados en promover en sus estudiantes competencias científicas, 
tecnológicas e ingeniería.

b) Profesores de educación no formal.
c) Directivos y administrativos de diferentes niveles educativos.
d) Profesores en formación de Escuelas Normales y otras instituciones de 

educación superior.

Perfil de Ingreso: Profesores, académicos y personas relacionadas con 
la enseñanza en cualquier nivel educativo. 

Conocimientos básicos de internet y del uso de recursos de Tecnolo-
gías de Información y Comunicación (TIC).
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Interés por integrar la educación STEM en su práctica docente, activi-
dades profesionales o tareas de acompañamiento académico con niños y 
jóvenes en escenarios formales y no formales.

Perfil de egreso: Al haber completado el curso los participantes podrán:
• Verse a sí mismos como agentes de cambio en sus comunidades pro-

moviendo la integración de todas las áreas del conocimiento en benefi-
cio de sus estudiantes/participantes.

• Ganar la confianza y sentirse confidente para comunicar STEM en su 
medio educativo

• Entender la metodología educativa que la educación STEM propone, 
y el efecto que esta tiene en la formación de su estudiante/participante

• Desarrollar e implementar actividades STEM en su ambiente educativo 
(tanto formal como informal), basadas en su propio contexto y necesi-
dades de sus estudiantes/participantes.

Modalidad, plataforma y horarios: El curso se realizó en forma virtual a 
través de actividades síncronas y asíncronas. Es importante señalar que la 
decisión de efectuar el programa a través del modelo en línea (Educación 
Remota) se debe en parte a las disposiciones oficiales que ha emitido la 
autoridad universitaria en relación a la pandemia COVID 19, pero también 
para poder facilitar el acceso con equidad en diferentes comunidades a 
nivel local, estatal e internacional. 

Esto llevó al diseño de las actividades síncronas, a través de la platafor-
ma Zoom y la capacidad de la misma de generar grupos reducidos para la 
discusión. En esta plataforma los instructores, a través del uso de varios 
recursos digitales tales como: el uso de múltiple cámaras (Open Broadcast 
Software – OBS), simulaciones y el uso de aplicaciones interactivas (Menti, 
Google documents, Jamboard, Padlet y otros), convirtieron el aula digital 
en un área activa para las actividades sincrónicas. Para complementar el 
aprendizaje, se diseñaron también actividades asíncronas implementadas 
a través de la plataforma CANVAS. Las sesiones sincrónicas programadas 
fueron 10 sesiones y tuvieron una duración de tres horas cada una.

El desarrollo de las sesiones remotas considera el empleo de una plata-
forma virtual donde se encuentran disponibles los contenidos, evaluacio-
nes y discusiones. El instructor construye el módulo que le corresponde, 
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considerando los objetivos de aprendizaje, contenidos y competencias que 
desea promover en el aprendiz, así como las horas de trabajo que corres-
ponde a cada módulo, las cuales considera actividades individuales y gru-
pales que le llevarán a cumplir con el producto solicitado en cada unidad. 

El curso educación STEM para todos tiene una duración de 40 horas y 
está dividido en dos secciones: 

El STEM en acción – 8 sesiones sincrónicas de 3 horas cada una – y un 
trabajo asincrónico de una hora por sesión – Total 32 horas.

Planeación y evaluación en STEM – 2 sesiones sincrónicas de 3 horas 
cada una – y un trabajo asincrónico de una hora por sesión – Total 8 horas.

La primera parte del curso Educación STEM para todos, el Módulo 
I – El STEM en acción, presenta las premisas básicas de la educación 
STEM, y se discute por qué este tipo de educación es necesaria para que 
las generaciones futuras puedan subirse al mundo de la 4ta revolución 
industrial. En paralelo se introducirá al participante a comprender que no 
es necesario ser un profesional en las áreas de STEM, para desarrollar e 
implementar la educación en STEM en su propia comunidad. Para fina-
lizar el módulo los participantes experimentaran en forma vivencial una 
actividad STEM.

Los objetivos específicos del Módulo I incluyen que el estudiante:
1. Interpretará la educación STEM como la integración de las habilidades 

y conocimientos de las áreas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Ma-
temáticas (Science, Technology, Engineering and Mathematics - STEM 
por su sigla en inglés).

2. Describirá y analizará el proceso histórico que involucra a las cuatro 
revoluciones industriales y a los cambios educativos que estas han con-
llevado.

3. Describe la necesidad de implementar la educación STEM a todo nivel 
desde preescolar a universitario.

4. Identificará las partes básicas del aprendizaje basado en proyectos y 
discernir qué contenidos por área STEM están incluidos en el proyecto.

5. Desarrollará un modelo genérico para diseñar procesos PBL.
6. Reconocerá que las experiencias concretas de educación STEM pueden 

ser incorporadas en la educación formal y no formal.
7. Diseñará una actividad STEM para ser implementada en el aula de clase.
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Este módulo cuenta con la implementación de ocho sesiones sincróni-
cas que cubrieron los siguientes temas:

Sesión #1 Introducción a la educación STEM
Sesión #2 Aprendizaje basado en Proyectos (PBL) en la educación STEM
Sesión #3 El componente científico en la educación STEM
Sesión #4 El diseño de ingeniería en la educación STEM
Sesión #5 El componente matemático en la educación STEM
Sesión #6 El componente tecnológico en la educación STEM.
Sesión #7 Incorporación de la educación STEM en el marco formal e informal
Sesión #8 Tu lugar en el marco de la educación STEM

Tabla 4. 
Temario del módulo STEM

Fuente: elaboración propia.

La segunda parte del curso Educación STEM para todos, el Módulo II 
– Planeación y Evaluación en STEM presenta que si bien es importante 
cómo se realizan las actividades STEM en el aula de clase, también es 
necesario conocer cómo se diseñan este tipo de clases usando el enfoque 
STEM, explorando a través del módulo diversas estrategias de cómo eva-
luar el aprendizaje de los estudiantes.

Los objetivos específicos del Módulo II incluyen que el estudiante:
1. Comprenderá de manera general el concepto de proyecto multidiscipli-

nario, así como las diversas fases o etapas que intervienen en el desa-
rrollo de este tipo de proyectos.

2. Analizará y adquirirá estrategias para la evaluación de los proyectos mul-
tidisciplinarios.

Este módulo cuenta con la implementación de dos sesiones sincrónicas 
que cubrieron los siguientes temas:

Sesión #9 Planeación y evaluación en STEM
Sesión #10 Diseño de proyectos multidisciplinarios en STEM
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Implementación del curso en colaboración con la Universidad Autónoma 
de San Luis de Potosí – México.

El curso Educación STEM – STEM para todos fue ofrecido en forma 
virtual los viernes de 4:00 pm a 7:00 pm hora México de octubre 22 a 
diciembre 17 a través de la plataforma Zoom, provista por la Red Intera-
mericana de Formación Docente (RIED), programa de la Organización 
de los Estados Americanos (OEA). Los instructores fueron el ingeniero 
Marcelo Caplan, del departamento de Ciencias y Matemáticas del Colum-
bia College Chicago y la Dra. Carmen del Pilar Suárez Rodríguez de la 
Universidad Autónoma de San Luis de Potosí. 

El curso fue administrado usando la versión libre de Canva LMS sin 
costo para docentes.
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Figura 1. 
Los módulos del curso en la plataforma CANVA LMS

Convocatoria de docentes para participar del curso: La convocatoria a do-
centes se hizo a través de las redes sociales tanto de la RIED-OEA como 
de los instructores. El curso fue ofrecido sin costo a las y los participantes.
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Figura 2.
Infográficos sobre el curso Educación STEM para Todos

Se invitó a las y los docentes a que se anotaran a través de un formulario 
Google. La convocatoria se abrió el 15 de octubre y se cerró cuando el 
número de inscriptos llegó 100 el 20 de octubre. Por demanda de las y los 
docentes se aceptaron 13 participantes más.

Figura 3.
Participantes enrolados por país (porcentajes de n=113)

Fuente: elaboración propia.

Los participantes enrollados fueron invitados a conectarse a la plataforma 
Canvas, de los 113 participantes, 109 se conectaron a la plataforma.
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Asistencia

Toma de Asistencia al curso: Dado que el curso tuvo una gran cantidad 
de participantes, para asegurar que la asistencia sea precisa, al final de cada 
sesión, los participantes presentes en la sesión tenían que completar un quiz 
que se abría antes de finalizar la sesión y se cerraba al finalizar la sesión.

En la primera sesión 22/10 /2021 se recolectaron 72 de 109 encuestas 
de asistencia de las y los estudiantes. Algunas y algunos participantes no 
pudieron completar el quiz dado que observaban la clase desde sus teléfo-
nos celulares y eso no les permitió completar la encuesta. Esos participan-
tes completaron su asistencia contactando a los instructores. Seguidamen-
te se presenta la cantidad de participantes por sesión que completaron el 
quiz de asistencia
• Primera sesión 22/10/2021, 72/109
• Segunda sesión 29/10/2021, 67/109
• Tercera sesión 11/5/2021, 63/109
• Cuarta sesión 12/11/2021, 46/109
• Quinta sesión 19/11/2021, 43/109
• Sexta sesión 3/12/2021, 38/109
• Séptima Sesión 10/12/2021, 31/109

Por razones técnicas no se pudo colectar la asistencia de las últimas dos 
clases el 17 y 23 de diciembre. Es notable la disminución de la participa-
ción de los docentes en las clases sincrónicas. Sin embargo, dado que las 
clases fueron grabadas, muchos de los participantes que no participaron 
en la actividad sincrónica, se reportaban a los instructores y se interiori-
zaron de lo que sucedía en la clase a través de los videos publicados en la 
plataforma. De los 75 participantes que se conectaron en la primera sesión 
sincrónica 45 cumplieron con todos los requisitos para recibir el certifica-
do de participación en el curso 

Implementación de las actividades sincrónicas

Las actividades sincrónicas fueron de tres horas a través de la plataforma 
Zoom. En estas actividades se implementaron diferentes metodologías 
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didácticas para motivar la participación de las y los docentes. La función 
de grupos reducidos de Zoom permite el trabajo en grupo de los partici-
pantes presentes. Estas actividades incluyeron:
• El uso de la aplicación Mentimeter para obtener retroalimentación ins-

tantánea a preguntas u opiniones requeridas en el transcurso de la acti-
vidad quasi-presencial.

• El uso interactivo de plataformas tales como Jamboard, Google docs, 
Padlet, y otras similares

• El uso de un estudio de televisión (a través de la aplicación Open 
Broadcast Software – OBS) permitía a los instructores realizar activi-
dades en tiempo real. Este ambiente educativo permitió a los partici-
pantes interactuar y manipular directamente con los materiales (a través 
de las manos de los instructores). 

• El desarrollo de actividades de exploración e investigación guiadas en 
tiempo real, donde los participantes implementan en grupos las activi-
dades y reportan sus resultados en la reunión principal.

Las sesiones seguían la secuencia didáctica establecida en la definición 
del curso.

Seguidamente algunas de las escenas durante la implementación de las 
actividades durante el curso.
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Figura 4.
Pantallas con ejemplos de las sesiones sincrónicas

Fuente: elaboración propia.

Evaluación del curso

Evaluación después de cada sesión. Al finalizar cada encuentro realizamos una 
breve encuesta que incluye 9 declaraciones evaluadas en escala Likert desde 
Totalmente en Desacuerdo (1) a Totalmente de Acuerdo (5). Se han colectado  
332 formularios de evaluación durante 7 de las 10 clases sincrónicas. 

El número de encuestas colectadas por clase muestra la reducción de la 
participación de los docentes durante el curso. Otro punto significativo es 
que muchos participantes se unen al curso a través de sus teléfonos celula-
res y por esa razón no completaron sus asistencias ni evaluaciones que se 
entregaban en la plataforma Canva.
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Sesión Encuestas
Sesión #1 87
Sesión #2 65
Sesión #3 55
Sesión #4 39
Sesión #5 31
Sesión #6 31
Sesión #7 24

Tabla 5.
Número de participantes en las sesiones

Fuente: elaboración propia.

Seguidamente es el resumen de las encuestas recolectadas. Se presentan 
las declaraciones y la cantidad de participantes que estaban De Acuerdo y 
Totalmente de Acuerdo.

La clase de hoy (n= 332) De acuerdo Totalmente de 
acuerdo

Fue  relevante para cumplir con los objetivos del 
curso

61
18 %

248
75 %

Se basó en información creíble y actualizada 69
20.8 %

244
73.5 %

Estaba bien organizada 73
22 %

232
69.9 %

Tuvo un tratamiento adecuado del tema 67
20.1 %

236
71.1 %

Estaba bien preparada 50
15 %

252
76 %

Tabla 6.
Resultados de la evaluación por sesión (n=332)
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Con respecto a los instructores (n=332) De acuerdo Totalmente de 
acuerdo

Usaron métodos de enseñanza apropiados para 
el contenido / audiencia

58
17.5 %

246
74.1 %

Tenían conocimiento del tema. 40
12 %

265
79.8 %

Involucraron a los participantes en el aprendi-
zaje.

48
14.4 %

258
77.7 %

Hicieron los contenidos del aprendizaje rele-
vante a las realidad de los participantes

57
17.2 %

241
72.6 %

Fuente: elaboración propia.

Se puede observar en la información recolectada que aproximadamente 
más del 90 % de las y los participantes que completaron las encuestas es-
tán De acuerdo o totalmente de acuerdo con las declaraciones. Esto deja 
claro que desde su punto de vista, que los contenidos y las clases fueron 
relevantes para ellas y ellos. De la misma forma se puede ver que los Ins-
tructores que presentaron las clases cumplieron con su objetivo de moti-
var y compartir los conocimientos en una manera en que los participantes 
pudieron conectarse y sentirse involucrados en el aprendizaje.

También se han implementado en la encuesta cuatro preguntas abier-
tas: 1) ¿Qué conocimientos te llevas de la sesión?, 2) ¿Qué es lo que más 
te gustó de la sesión?, 3) ¿Qué cambios harías para que la sesión sea más 
efectiva y 4) ¿Qué te gustaría decirnos?

Si bien las dos primeras preguntas fueron diseñadas para que las y los 
participantes puedan reflexionar sobre lo que han explorado en las sesio-
nes, las últimas dos preguntas las hemos utilizado para adaptar la metodo-
logía del curso para que cada reunión sincrónica sea más efectiva. 

A la pregunta 3) ¿Qué cambios harías para que la sesión sea más efec-
tiva? se ve un patrón en las respuestas. Más de la mitad de las respuestas 
indican que la forma en que se presentó la clase estaba de acuerdo con 
las expectativas de los participantes  y proporciona lo que los docentes 
esperan. Sin embargo se puede visualizar otro patrón importante: apro-
ximadamente el 15 % de las sugerencias fue por más tiempo para realizar 
más ejemplos concretos. Algunos participantes pedían por material con 
contenidos específicos. Otro punto recurrente es la longitud de la sesión 
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de 3 horas y el día del curso – viernes por la tarde. Los participantes soli-
citaron si se podían hacer sesiones más cortas. 

En el espacio dedicado a responder la pregunta ¿Qué te gustaría decir-
nos? Más del 90 % de las declaraciones de las y los participantes fueron de 
realimentación positiva expresando su satisfacción por el curso. Las y los 
docentes expresaron que se sienten inspirados a poner en práctica lo que 
se ha desarrollado en las sesiones.

Evaluación al finalizar el curso

Al finalizar el curso los participantes (N=24) llenaron un cuestionario con 
24 declaraciones para evaluar usando una escala Likert – 21 de ellas entre 1 
(Totalmente en Desacuerdo) y 5 (Totalmente de Acuerdo) y 3 declaraciones 
fueron evaluadas entre 1 y 10 para evaluar la participación de los profesores, 
de las y los estudiantes (self-assessment) y el valor del curso en su carrera 
docente, donde 1 es la más baja calificación y 10 la más alta; la evaluación fue 
anónima. La evaluación también incluyó tres preguntas abiertas: 
1. ¿Cuáles considera que son las principales fortalezas de este curso? 
2. ¿Qué les aconsejaría a otros estudiantes que hicieran para optimizar su 

rendimiento en el curso?
3. ¿Qué sugerencias haría para mejorar el curso?

Se invitó a las y los participantes a que comenten sus propias experien-
cias a través de la pregunta abierta: Puede añadir opiniones que no hayan 
sido incluidas en los puntos anteriores. A continuación, se presenta la tabla 
con las declaraciones y sus promedios.
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Definición de la declaración Promedio
N=24

Con respecto al curso 
El programa del curso estuvo disponible desde el inicio 4.91
Los contenidos abordados por el docente se ajustaron al programa 
del curso

4.87

La bibliografía indicada en el programa y utilizada en clase es ac-
tualizada y acorde a los contenidos abordados 

4.83

El material y recursos didácticos utilizados por el profesor fueron 
adecuados para el desarrollo de los contenidos 

4.78

Las actividades prácticas realizadas permitieron integrar los con-
tenidos teóricos

4.70

El tiempo establecido para el desarrollo de la materia es adecuado 
a los contenidos y a la metodología de trabajo 

4.78

Hay correspondencia entre lo trabajado por el/los docentes/s y la 
evaluación/las evaluaciones aplicadas/s

4.87

Con respecto a los profesores
La asistencia del profesor a clases fue de acuerdo con el cronogra-
ma previsto

4.83

El profesor cumple correctamente sus horarios, comenzando y fi-
nalizando con puntualidad 

4.83

El profesor trató a los estudiantes con respeto 4.83
El profesor ha explicado con antelación el programa, los objetivos 
y los criterios y métodos de evaluación

4.78

El profesor explica de forma clara y organizada 4.78
El profesor articula las clases teóricas con las actividades prácticas 
de la materia 

4.87

El profesor conoce la temática de la materia 4.96
El profesor fomenta la participación activa en clase 4.91

Tabla 7.
Resultados de la evaluación final del curso (n=24)
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Definición de la declaración Promedio
N=24

Con respecto al curso 
El profesor facilita el intercambio y trabajo en equipo de los alum-
nos

4.87

En el caso de que el curso tuviera más de un profesor, ¿hubo un 
trabajo coordinado por parte de los docentes?

4.83

En una escala del 1 al 10, ¿cómo calificaría el desempeño global 
del profesor?

9.65

Con respecto al Estudiante
Usted asistió regularmente a las clases de esta materia 4.43
Usted asistió puntualmente a las clases de esta materia 4.43
Usted realizó todas las actividades y trabajos solicitados 4.29
Su participación en clase contribuyó a enriquecer el curso 4.05
En una escala del 1 al 10, ¿cómo calificaría su desempeño como 
alumno?

8.57

 En una escala del 1 al 10, ¿qué valor/importancia considera que 
tiene este curso para su carrera?

9.74

Fuente: elaboración propia.

La información presentada en la Tabla 7 muestra que el curso en sí, como 
el desarrollo de las y los profesores y la participación de las y los estudian-
tes fue altamente satisfactoria. Con respecto a la organización del curso, 
todas las declaraciones presentadas recibieron un valor superior a 4.7/10 
lo que indica que el curso presentó el material y su evaluación en un for-
mato conductivo para fomentar la participación y el logro de los obje-
tivos del curso. Con respecto a los docentes del curso, su evaluación es 
también positiva. De todas las declaraciones presentadas, la más baja fue 
4.78/5, finalizando con que el desempeño de los docentes fue muy bueno 
(9.65/10). 

Con respecto a los participantes y su self  assessment, la evaluación 
muestra que si bien han participado, lo podrían haber hecho de una mejor 
forma. La declaración más baja, 4.05/5, es en referencia con su propia 
participación en las sesiones del curso, y su desempeño durante el curso es 
de 8.57/10, lo que da lugar a que en próximas ediciones del curso se de-
sarrollen estrategias par incrementar la participación de los docentes en el 
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desarrollo del curso. Finalmente, los participantes declararon que el curso 
es importante para su carrera (9.74/10).

Con respecto a las preguntas abiertas, seguidamente se presenta un re-
sumen de las expresiones de los participantes. En referencia con la pre-
gunta ¿Qué les aconsejaría a otros estudiantes que hicieran para optimizar 
su rendimiento en el curso?, 22 de los participantes la completaron y sus 
comentarios se centran en los siguientes puntos.
• La metodología utilizada en el curso fue clara y condujo a los estudian-

tes a estar involucrados.
• Las actividades seguidas de ejemplos concretos.
• La conexión directa entre la teoría presentada y la aplicación en el aula 

de clase.
• El enfoque interdisciplinario del curso.

En referencia con la pregunta ¿Cuáles considera que son las principales 
fortalezas de este curso?, 18 de los participantes la completaron y sus co-
mentarios se centran en los siguientes puntos.
• Ser organizados y administrar su tiempo para participar efectivamente 

del curso.
• Participar activamente en las sesiones en grupos.
• Completar las tareas asignadas.
• No faltar, y si es posible mirar los videos de la clase anterior antes de la 

próxima sesión.

En referencia con la pregunta ¿Qué sugerencias haría para mejorar el 
curso? 19 de los participantes la completaron y sus comentarios se centran 
en los siguientes puntos.
• Una gran parte de los participantes (7/18) declararon que el curso está 

bien como fue presentado y no sugieren ningún cambio.
• Presentar el curso en horarios y tiempos más accesibles a los partici-

pantes.
• Motivar a los participantes a que usen una computadora en lugar del 

teléfono para sumarse a las sesiones.
• Incluir sesiones dedicadas a edades específicas.
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En síntesis, es el punto de vista del autor que basado en las evaluacio-
nes formativas obtenidas durante el curso (Tabla 4) y la evaluación final 
del curso (Tabla 5) es posible decir que el curso cumplió con sus objetivos, 
y estos fueron bien recibidos por la audiencia participante. 

Un punto importante para destacar, es la disminución del número de 
participantes durante la implementación del curso. De un grupo inicial de 
más de 100 participantes, solo 45 han cumplido con todos los requisitos 
para obtener el certificado de participación en el curso (41 %). La tasa de 
finalización estándar en la industria del aprendizaje remoto es de aproxi-
madamente 30-35 %. Lamentablemente el curso presentado no mostró 
ningún cambio en la relación entre el número de los  participantes inte-
resados en el curso que se han registrado, y el número de aquellos que 
terminaron el curso. Esto indica que para futuras ediciones de este curso 
se necesitará cambiar las políticas de registración y desarrollo del curso 
para asegurar que los recursos de tiempo y esfuerzos durante la implemen-
tación del curso no se diluyen en una gran cantidad de participantes que 
finalmente dejan el curso por la mitad.

Conclusiones

Es importante remarcar la persistencia de aquellos docentes que deci-
dieron participar en todas las sesiones del curso, a pesar de los horarios 
inconvenientes y de las dificultades propias del aprendizaje remoto. Son 
estos docentes que con su empuje y empeño, tratan de llevar una edu-
cación STEM de calidad a sus estudiantes. La educación STEM es hoy 
una herramienta necesaria para mejorar la calidad de vida de nuestros hoy 
estudiantes, mañana protagonistas en la sociedad de la cuarta revolución 
industrial. Su contribución va a cambiar las vidas de sus estudiantes.
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Introducción

El acompañamiento es una de las funciones que el personal directivo de 
educación básica en nivel primaria tiene que poner en práctica, para poder 
afrontar continuamente los retos pedagógicos y conflictos administrativos. 
Por tanto, hacer la reflexión y análisis de la práctica educativa es una mane-
ra de acompañar y medio para encontrar soluciones conjuntas. De ahí que, 
el diálogo, la observación del trabajo escolar y el intercambio de experien-
cias dentro del centro de trabajo son acciones relevantes para proponer 
estrategias, acciones y mecanismos para alcanzar cada uno de los objetivos 
definidos dentro de la organización institucional. 

La hipótesis de este trabajo sugiere que la gestión directiva es una res-
ponsabilidad permanente, por esta razón, la persona que asume la direc-
ción del plantel de poseer características peculiares que se base en el do-
minio de conocimientos y capacidades específicas para gestionar recursos, 
establecer pautas en la organización de su profesorado para encaminarlo a 
la mejora del desempeño laboral. El logro de los propositos establecidos 
en el plantel escolar, depende de la puesta en marcha del acompañamiento 
que lleve como finalidad el cambio productivo de su colectivo docente.

En términos metodológicos, con la información recabada sobre la es-
cuela primaria objeto de estudio, se busca comprender la importancia de 
la gestión directiva en el acompañamiento de las y los docentes. El análisis 
cualitativo de los datos muestra ciertas características explicativas, las cua-
les se triangularon con el análisis de estudios realizados por otros autores 
y autoras relacionadas con el tema y los dominios, criterios e indicadores 
establecidos por la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los 
Maestros3 (USICAMM, 2019), en México.

3 El USICAMM es el órgano administrativo desconcentrado con autonomía técnica, ope-
rativa y de gestión, adscrito a la Secretaria, que permite determinar el nivel de compe-
tencia de las y los maestros de educación básica y tiene a su cargo las atribuciones que le 
confiere a esta Ley y las que otras leyes establezcan (DOF, 30/09/2019).
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Asi mismo, se toma de Shön, 1992; Pope, 1998; Perrenoud et al., 2005, 
elementos del enfoque critico reflexivo que orienta la estrategia de acom-
pañamiento pedagógico, la cual se retoma en el cuestionario que se aplicó 
a maestras y maestros frente a grupo de una escuela primaria en el ciclo 
escolar 2020-2021. 

Aproximación teórica

Las maestras y los maestros frente a grupo muestran diferentes caracte-
rísticas dentro de su práctica docente, existen siete prácticas que ayudan a 
evaluar el  rendimiento laboral. Según la USICAMM (2019), estas prácticas 
giran en torno a 1) la manera en que las y los maestros diseñan y plani-
fican, 2) toman como referencia el currículo, 3) crean buenos hábitos y 
actitudes de aprendizaje, 4) dirigen las actividades del aula, 5) apoyan a las 
y los alumnos, 6) evalúan el aprendizaje y 7) se involucran para prepararlos 
para su futuro. Estas tipologías del funcionamiento de la práctica escolar, 
ayudan a la dirección para identificar aquellas áreas de oportunidad que 
necesitan fortalecer con el acompañamiento pedagógico.

Dentro de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y 
los Maestros (LGSCMM, 2019), los criterios e indicadores reseña a aque-
llas herramientas que el personal docente4 debe saber y ser capaces de 
hacer para favorecer los aprendizajes del alumnado. Estos se organizan 
en dominios para guiar y orientar su práctica docente y a su vez utili-
zarlos como referentes específicos en la gestión directiva para valorar el 
desempeño dentro de las aulas (Diario Oficial de la Federación (DOF), 
30/09/2019). 

4 Personal docente: al profesional en la educación básica y media superior que asume 
ante el Estado y la sociedad la corresponsabilidad del aprendizaje de los educandos en 
la escuela, considerando sus capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmos de 
aprendizaje y, en consecuencia, contribuye al proceso de enseñanza aprendizaje como 
promotor, coordinador, guía, facilitador, investigador y agente directo del proceso edu-
cativo (Articulo 7, fracción XIII de la Ley General del Sistema para la Carrera de las 
Maestras y los Maestros).
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Dominios Descripción
I Una maestra, un maestro que asume su quehacer profesional con 

apego a los principios filosóficos, éticos y legales de la educación 
mexicana.

II Una maestra, un maestro que conoce a sus alumnos para brindarles 
una atención educativa con inclusión, equidad y excelencia.

III Una maestra, un maestro que genera ambientes favorables para 
el aprendizaje y la participación de todas las niñas, los niños o los 

adolescentes.
IV Una maestra, un maestro que participa y colabora en la transfor-

mación y mejora de la escuela y la comunidad.

Tabla 1. 
Dominios de las maestras y los maestros en nivel primaria.

Fuente: elaboración propia a partir de SEP (2020).

El acompañamiento pedagógico se define como el proceso de asesorar 
a los docentes para la mejora de la calidad de sus prácticas pedagógicas y 
de gestión, en sus propios centros educativos y a partir de la evaluación 
cotidiana de su propia experiencia en función de lograr mayores niveles de 
rendimiento en los estudiantes. En ese sentido, la primera tarea del acom-
pañante es caracterizar las escuelas a su cargo y establecer un inventario de 
fortalezas y debilidades a nivel de las prácticas pedagógicas y administrati-
vas. Sobre esta línea base, su segunda tarea, es el diseñar un Plan de Acom-
pañamiento con estrategias diferenciadas de atención según la diversidad 
de situaciones identificadas (Olivia, 2013, p.2).

Más allá de estos aspectos, es importante destacar que lo central del 
acompañamiento no es la observación, este se complementa con el diálo-
go colaborativo y la recopilación de evidencias que se inicia luego. Es en 
los espacios de clases donde surgen las estrategias alternativas, las ideas 
y opciones para mejorar. Otro buen hábito es fomentar conversaciones 
frecuentes sobre la enseñanza y el aprendizaje al interior del equipo. El tra-
bajo colaborativo es central para la mejora. Compartir experiencias, estra-
tegias, éxitos, fracasos, dudas e ideas es una fuente riquísima de reflexión 
(Moreno, 2015, p. 10).
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Metodología

La metodología se aplicó en esta investigación es del paradigma cualitati-
vo, bajo la perspectiva interpretativa. El entorno educativo de esta inves-
tigación se circunscribe a un grupo de doce maestras y maestros frente a 
grupo, que se encuentran en una escuela de nivel primaria en educación 
básica. Los sujetos de estudio van desde los 31 años de edad hasta los 67 
años de edad, contando un nivel de estudios en Licenciatura en Educación 
Primaria hasta Maestría en Pedagogía.

Para efectos de esta investigación se elaboró un instrumento, al cual se 
le dio el título “La importancia de la gestión directiva centrada en el desem-
peño laboral de las y los docentes”, consiste en un cuestionario aplicado al 
grupo de maestras y maestros frente a grupo ya mencionados. Tal cuestio-
nario, fue utilizado para una evaluación a un grupo de directores técnicos 
de Educación Básica de nivel primaria, en el año 2017, por el Programa de 
Fortalecimiento de la Calidad Educativa5 (PFCE, 2016) de la Secretaria de 
Educación Pública (SEP), que se utilizó para llevar a cabo la capacitación 
“Fortalecimiento de la función asesora en las escuelas de Educación Básica” 
aplicada a directivos de educación básica de todo el país. 

Para poder aplicar este cuestionario fue necesario hacer varias modifi-
caciones que propiciaron el análisis de la percepción que tienen las maes-
tras y los maestros sobre el acompañamiento pedagógico y administra-
tivo a cargo del director de la escuela primaria. La primera sección, está 
compuesta por ocho enunciados, donde se mencionan algunas estrategias 
que se presentan en el acompañamiento del personal directivo a las y los 
docentes, como lo son: impulsar el trabajo en equipo, observar de manera 
directa el trabajo de las y los maestros, fomentar el diálogo y hacer una 
reflexión conjunta sobre la práctica docente (Moreno, 2015). 

El concepto central que se tomó fue el de acompañamiento pedagógi-
co, entendido como aquel proceso que ayuda a la mejora de la calidad de 
las prácticas pedagógicas, a partir de una evaluación cotidiana de su pro-
5 Se define como aquel programa que favorece el liderazgo académico de directivos y el 
fortalecimiento académico de docentes de educación básica, para contribuir en la apro-
piación e implementación del Plan y Programas de Estudio; considerando los intere-
ses y necesidades de los alumnos en las escuelas públicas de educación básica (DOF, 
11/03/2019).
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pia experiencia (Olivia, 2013). A partir de esta categoría se redactaron las 
oraciones con base en subcategorías que buscan medir las características 
del acompañamiento predominante en la dirección de la institución. Para 
responder este apartado se ofrece una escala de valoración donde cada 
número corresponde a la frecuencia con que se presenta cada acción: 1. 
Nunca, 2. Casi Nunca, 3. Algunas veces, 4. Casi siempre y 5. Siempre.

En la elaboración de la sección II, se redactaron seis preguntas de op-
ción múltiple, cuyas respuestas son enunciados que se refieren a conceptos 
nodales de esta investigación. Como lo son, el reconocer el apoyo de la 
gestión directiva a partir del asesoramiento y acompañamiento como ad-
ministrativo y pedagógico. Localizar aquella labor que el personal docente 
considere necesaria reforzar por parte de la gestión directiva. 

Ya que, como lo menciona Pacheco (2018), el buen funcionamiento en 
lo administrativo, puede favorecer el crecimiento y los procesos de apren-
dizaje, para ayudar en el desempeño laboral. Por último, dentro de este 
aparatado se busca conocer la estrategia, sobre todo aquella, que de acuer-
do López-Paredes (2017), apoye al personal docente con la orientación y 
coordinación de las acciones de enseñanza-aprendizaje para contribuir a la 
formación integral del profesorado.

Para concluir en la sección III, se redactan cuatro afirmaciones en una 
tabla de escala de intervalos, a través de los indicadores de la función di-
rectiva establecidos en el “Marco para la excelencia en la enseñanza y la 
gestión escolar en la Educación Básica”, establecidas por el USICAMM 
(2019), de manera que, se busca encontrar con qué frecuencia se impulsa 
el desarrollo profesional de las maestras y los maestros, a partir del acom-
pañamiento.

Desarrollo

Para llevar a cabo esta investigación es necesario contemplar al papel de la 
gestión directiva en el funcionamiento del acompañamiento con las maes-
tras y los maestros. En este sentido, en algunos estudios se menciona que 
el acompañamiento en complemento con el asesoramiento, son alterna-
tivas para mejorar el desempeño docente, ante la necesidad de brindar 
asistencia técnica a docentes, para que estos mejoren su desempeño en el 
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desarrollo de los procesos de aprendizaje-enseñanza y como consecuencia 
elevar el nivel de logro de aprendizaje de los estudiantes. Sin lugar a dudas, 
que ello ha significado en el papel directivo, “la ejecución de toda una serie 
de acciones desde la planeación, hasta la implementación con personal 
docente, que se centre en la observación, reflexión y retroalimentación de 
la práctica educativa” (Olivia, 2013, p. 1).  

El acompañamiento pedagógico es solo alguna de las funciones com-
petentes del director. Esto implica conocer el centro de trabajo desde lo 
pedagógico y administrativo, así como al colectivo docente, observar su 
trabajo, saber escuchar y conversar con ellos en relación con sus expec-
tativas como profesionales de la educación, por ello el estudio de esta 
investigación promueve rescatar las características a reforzar o desarrollar 
para su mejor aplicación.

En educación básica, en el nivel primaria para valorar el desempeño 
de las y los maestros, es inevitable no tener en cuenta algunos de estos 
aspectos: conocimientos, aptitudes, actitudes y capacidades, estos con el 
objetivo de que el colectivo docente domine estas premisas para tener una 
buena práctica. Para ello, las autoridades escolares determinan los domi-
nios, criterios e indicadores que benefician al trabajo directivo.

El instrumento utilizado es el Marco para la excelencia en la enseñanza 
y la gestión escolar en la Educación Básica. Perfiles profesionales, crite-
rios e indicadores para el personal docente, técnico docente, de asesoría 
técnica pedagógica, directivo y de supervisión escolar (MEBP). Es en este 
momento que el personal con funciones de dirección6 a través de varias 
herramientas de observación, toma la determinación de intervenir por 
medio de asesorías o acompañamiento en aquellas áreas de oportunidad 
que surjan durante la jornada escolar. 

Como se menciona en el MEBP (2020), el perfil profesional7 es un 
marco común que ayuda a generar una visión compartida entre los ór-

6 Personal con funciones de dirección es aquel que realiza la planeación, programación, 
coordinación, ejecución y evaluación de las tareas para el funcionamiento de las escuelas 
de conformidad con el marco jurídico y administrativo aplicable (Artículo 7, fracción XI 
de la LGSCMM).
7 Perfil profesional es el conjunto de características, requisitos, cualidades o aptitudes 
que deberá tener el aspirante a desempeñar un puesto o función descrita específicamente 
(Artículo 7, fracción XIV de la LGSCMM).
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ganos administrativos y los actores educativos sobre lo que deben saber 
para un buen desempeño laboral, ser capaces de hacer en cada una de las 
instituciones y saber ser de las maestras y los maestros que analicen y re-
flexionen sobre su práctica educativa, para poderla mejorar por el bien del 
alumnado (SEP, 2019, p.13). Es aquí, donde se establecen los parámetros, 
para seleccionar las acciones, tipos y características del acompañamiento, 
en que se basan las interrogantes del cuestionario.

Por lo tanto, la gestión directiva debe de adquirir el dominio de las ca-
racterísticas que se describen en el perfil profesional docente de educación 
básica, para poder evaluar de manera justa los conocimientos, habilidades 
y competencias con las que cuenta su colectivo docente, mostrando a cada 
uno de las y los docentes el sustento del perfil con los requisitos a despe-
ñar en la función a cargo. Esto último será de utilidad para dar validez a 
los resultados y a su interpretación.  

Resultados

A partir de las valoraciones realizadas por el cuestionario, a partir de la 
respuestas del colectivo docente, se presenta el siguiente análisis  de los 
resultados con la finalidad de rescatar aquellas acciones, funciones y carac-
terísticas pedagógicas y administrativas que influyen en la gestión directiva 
en el acompañamiento del profesorado y que se relaciona con el asesora-
miento, ya que dentro de esta función la observación, es la principal he-
rramienta para establecer una relación entre directivo y personal docente, 
siendo la más directa en el quehacer del profesorado, refiriéndose a esta 
habilidad como asesorar (Harf, 2014).

El orden en el cual se lleva a cabo la presentación de los resultados es 
el siguiente: 1. Acciones pedagógicas en el acompañamiento, 2. Accio-
nes administrativas en el acompañamiento, 3. Tipo de acompañamiento 
y asesoramiento como pedagógico y administrativo que facilita la gestión 
directiva y 4. Características del acompañamiento. Ya que facilita el enten-
dimiento de los conceptos que encaminan las explicaciones, comparacio-
nes  e interpretaciones del papel directivo en el acompañamiento de las y 
los docentes 
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Para iniciar el análisis de la gestión directiva en el acompañamiento de 
las maestras y maestros de una escuela primaria, es necesario abordar la 
gestión pedagógica y administrativa, ya que son pilares para realizar una 
función eficiente dentro de la dirección. En el ámbito pedagógico, el di-
rector promueve el desarrollo integral de la personalidad de los actores 
escolares. La grafica 1 muestra las principales actividades pedagógicas en el 
acompañamiento que una dirección debe de realizar, que de acuerdo con 
López-Paredes (2017, pp. 213.), establece la importancia del buen uso del 
tiempo laboral y la asesoría de la gestión pedagógica en la formación pro-
fesional y personal, que influyen en la mejora de las prácticas educativas 
en la labor docente.

Gráfica 1. 
Acciones pedagógicas en el acompañamiento

Fuente: elaboración propia a partir del cuestionario “La impor-
tancia de la gestión directiva centrada en el desempeño laboral de 

las y los docentes”.

Al analizar la frecuencia de las acciones pedagógicas en el acompañamien-
to realizadas por la dirección, el personal docente señala que las estrate-
gias que se necesitan trabajar con mayor reiteración son: la mejorara de 
las practicas docentes con un 42 %, seguida por promover el desarrollo 
profesional del profesorado con 33 % y el dar seguimiento y evaluar los 
procesos pedagógicos con 25 %. Estos resultados coinciden con lo que 
menciona López-Paredes (2017) ya que al reconocer a “esta gestión como 
facilitadora en la orientación y coordinación de estrategias para conseguir 
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mejores procesos pedagógicos, centrados en el trabajo educativo persona-
lizado” se potencia la participación de todos para optimizar la formación 
del profesional.

Respecto a las acciones administrativas en el acompañamiento, donde 
la dirección conduce los recursos físicos para apoyar las labores acadé-
micas. Las y los docentes con un 76 %, como se muestra en la gráfica 2, 
solicitan al personal directivo a través del cuestionario, la organización de 
actividades administrativas centradas en la mejora de la escuela centrada 
en la planta física, dejando de lado con un 8 % el asegurar la prestación 
regular de servicio educativo, así como el asegurar un buen control escolar 
y dar seguimiento al personal. 

En contraposición con los resultados obtenidos Pacheco-Granados 
(2018) enmarca en su investigación la importancia de:

aquellas estrategias que mejoren los procesos administrativos encamina-
dos al rendimiento educativo, fortaleciendo las redes de apoyo que se pue-
dan crear con otras instituciones que genera la mejora del centro escolar y 
a la planeación del seguimiento y evaluación de la planta docente, a partir 
de las planeaciones académicas (p. 265).  

En cuanto a las acciones administrativas se tiene lo siguiente:

Gráfica 2. 
Acciones administrativas en el acompañamiento

Fuente: elaboración propia a partir del cuestionario “La impor-
tancia de la gestión directiva centrada en el desempeño laboral 

de las y los docentes”.
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El asesoramiento es la función inicial del acompañamiento, estos pro-
cesos se complementan para facilitar la gestión pedagógica y  adminis-
trativa de la gestión directiva, por tal motivo el analizar estas habilidades 
juntamente puede poner las bases para encontrar las fortalezas y debili-
dades en dichos conceptos. 

Al analizar la gráfica 3, se observa cómo el colectivo docente señala con 
que frecuencia, el mejorar el asesoramiento pedagógico y administrativo 
con 42 % y 33 % respectivamente hacen falta dentro del centro de trabajo, 
entendiendo que se define como aquel momento donde se observa a las 
maestras y maestros y al diálogo entre el directivo y personal docente que 
construye la reflexión de su práctica educativa. En menor frecuencia se 
establece aquella asistencia técnica a maestras y maestros, que se conoce 
como acompañamiento pedagógico y administrativo con 17 % y 8 %, que  
se fundamenta en aquellas sugerencias y estrategias teóricas o legales que 
se dan a partir del asesoramiento y son de utilidad para el desarrollo y me-
jora de su labor docente (Olivia, 2013, p.2).

Gráfica 3. 
Tipo de acompañamiento y asesoramiento pedagógico y administrativo que 
facilita la gestión directiva 

Fuente: elaboración propia a partir del cuestionario “La impor-
tancia de la gestión directiva centrada en el desempeño laboral 

de las y los docentes”.

Algunas alternativas que pueden mejorar el desempeño laboral de las y los 
docentes, puede ser el acompañamiento, para ello es necesario investigar 
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cuales son aquellas formas y técnicas que la dirección ejerce con mayor 
frecuencia dentro de esta función. 

El dar confianza a su personal, impulsar el trabajo en equipo y respetar 
las opiniones de las y los maestros, son algunas de las características para 
llevar a cabo un asesoría colaborativa, practica y reflexiva que en la gráfica 
4 indican un porcentaje de 75 % a 42 %, donde se menciona que la direc-
ción lo realiza siempre, mientras tanto el acompañamiento teórico, técnico 
y practico reflejan una valoración baja en la perspectiva del profesorado, 
donde la evaluación formativa y la comunicación asertiva se realiza algunas 
veces con un 42 % y la asesoría técnica con 32 %. 

Este resultado se puede dar a que el asesoramiento se puede llevar a 
cabo por medio de sugerencias durante el acompañamiento,  sin embargo, 
este se centra en la observación de las prácticas al llegar a la reflexión sobre 
la misma y generar un análisis individual o colaborativo para formar me-
dios de enseñanza-aprendizaje. Así mismo, el acompañamiento se lleva a 
través de una asesoría planificada, continua y respetuosa, la baja valoración 
se puede dar a la falta de desarrollo del pensamiento crítico, comunicación 
asertiva y evaluar permanentemente los resultados para retroalimentación 
(Olivia, 2013)  

Gráfica 4. 
Características del acompañamiento

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario “La impor-
tancia de la gestión directiva centrada en el desempeño laboral 

de las y los docentes”.
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Dentro de las interpretaciones de los resultados y a partir de la gráfica 4 se 
observa la relación que se tiene con los tipos, acciones pedagógicas y ad-
ministrativas en el acompañamiento y como estas características muestran 
las mismas dificultades como aseveraciones. 

La participación de las maestras y los maestros, reafirmar la posición 
de la autora Olivia (2013), sobre la relevancia que tiene la asesoría en la 
función del acompañamiento directivo, así como en los problemas que se 
tienen con las características de este proceso y su valoración. Así, en Méxi-
co se tiene que la evaluación formativa alcanzó el 25 % y asesoría técnica 
el 17 %, que son habilidades esenciales para llevar a cabo la mejora de la 
calidad de las prácticas docentes y de gestión (SEP, 2020).

Conclusiones

El acompañamiento es un proceso complejo que abarca múltiples habili-
dades, tiene lugar en diferentes contextos, pero en específico en educación 
básica en nivel primaria dentro de la gestión directiva se tendrá que dominar 
aquellos criterios e indicadores que la USICAMM (2019). Varios autores y 
autoras, señalan como características esenciales para mejorar en la interven-
ción de la labor pedagógica e impulsar estrategias para el desarrollo orga-
nizativo e interdisciplinario de las funciones administrativas y pedagógicas.

En líneas generales, la información que transmite la investigación no 
plantea problemas de carácter administrativo. La organización de activi-
dades administrativas centradas en la mejora de la planta física, no son es-
pecíficamente relacionadas con la función del acompañamiento. Aunque 
implica tomar en cuenta la observación, una de las habilidades nodales 
de la función, se trata de una cuestión que interfiere en gran medida en la 
práctica laboral de las y los docentes.

A pesar de lo anterior, en el ámbito pedagógico la baja valoración en 
la mejorara de las prácticas docentes. Desencadena una serie de áreas de 
oportunidad en los tipos de asesoría que se confirman con las característi-
cas del acompañamiento: comunicación asertiva, asesoría técnica y evalua-
ción formativa, que son bases para mejorar el desempeño pedagógico. Sin 
tener estas concepciones, no es posible contar con un acompañamiento 
eficiente, por ende no se logra fomentar prácticas reflexivas.
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De manera preliminar se concluye que al establecer que la gestión di-
rectiva es una responsabilidad permanente y que posee características pe-
culiares que se basan en el dominio de conocimientos y capacidades espe-
cíficas para gestionar recursos, establecer pautas en la organización de su 
profesorado para encaminarlo a la mejora del desempeño laboral, pero no 
todo depende de la puesta en marcha del acompañamiento que lleve como 
finalidad el cambio productivo de su colectivo docente, porque se deja de 
lado el ámbito administrativo como sus caracteristicas.

Por últmo, pese a esto, a partir del análisis e interpetación de los resul-
tados del profesorado participante en este estudio de caos, se comprende 
la importancia de la gestión directiva en el acompañamiento de las y los 
docentes de una escuela primaria, a partir las acciones pedagógicas y admi-
nistrativas, como las características de esta función.
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Introducción

Desde siempre se ha considerado que las matemáticas son fundamentales 
para el desarrollo del pensamiento lógico, para el razonamiento ordena-
do y como preparación de la mente en procesos de pensamiento, crítica 
y abstracción, que les ayuda a las personas no solo a resolver problemas 
científicos, sino, también a enfrentarse a situaciones que requieren de pro-
cesos lógicos para plantear diversas soluciones. Hablar de matemáticas 
comúnmente se relaciona solamente con números, reglas, símbolos y pro-
blemas, sin tener muchas veces en cuenta que “hacer matemáticas implica 
razonar, imaginar, descubrir, intuir, probar, generalizar, utilizar técnicas, 
aplicar destrezas, estimar, comprobar resultados” (Medina, 2018, p. 126). 

A pesar de todo esto, el aprendizaje y la enseñanza de esta disciplina ha sido 
objeto de estudio por diversos motivos. Por ejemplo, por la escasa relación 
con el contexto de los aprendices, por los sentimientos y emociones que se 
generan en torno a esta área del conocimiento a lo largo del proceso educativo 
de los mismos, por los métodos de enseñanza empleados por los docentes de 
matemáticas, por el bajo desempeño de los estudiantes tanto a nivel interno de 
las instituciones como al exterior de las mismas, entre otros. 

De esta forma, esta investigación tuvo como objetivo hacer una revi-
sión de las estrategias metodológicas que se han empleado en la enseñanza 
de las matemáticas desde 2017 hasta la fecha, haciendo énfasis en aquellas 
que se implementan con mayor frecuencia y que aportan resultados a fa-
vor de aprendizajes significativos de las mismas. 

Aproximación teórica

Las estrategias metodológicas son consideradas como un sistema de accio-
nes a corto, mediano y largo plazo que direccionan el proceso de enseñan-
za-aprendizaje teniendo en cuenta métodos y procedimientos enfocados 
al logro de los objetivos determinados en un tiempo establecido (Perei-
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da et al., 2018). En este sentido, las estrategias metodológicas “permiten 
identificar principios, criterios y procedimientos que configuran la forma 
de actuar del docente en relación con la programación, implementación 
y evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje” (Medina , 2018, p. 
126), entonces, el uso de estrategias favorece una mejor metodología de 
clase, es decir, implica para el maestro no solo saber matemáticas, sino el 
cómo enseñarlas con creatividad, innovando y motivando a los estudiantes 
a construir sus aprendizajes. 

Lo anterior va necesariamente ligado a la didáctica, que etimológica-
mente proviene del griego ‘Didaskein’ “que significa enseñar, instruir, ex-
plicar, hacer saber, demostrar” (Neira-Camacho y Rodríguez-Ardila, 2021, 
p. 94) y que en su sentido más amplio se preocupa más de cómo se enseña, 
que de lo que va a enseñar. Por esto, hoy se reconoce la necesidad de una 
didáctica centrada en el sujeto que aprende, es decir, orientada al proceso 
de aprendizaje, con ambientes o escenarios que propicien el desarrollo de 
habilidades, la apropiación de conocimientos y la movilización de los mis-
mos hacia la resolución de problemas propios de su entorno en el presente 
y en su futura vida profesional (Amechazurra et al., 2018). 

Así, la didáctica de la Matemática como disciplina se enfoca en el arte 
de enseñarlas, y trata de dar solución a problemas relacionados con la 
enseñanza y el aprendizaje de la Matemática en un contexto real (Chacón 
y Fonseca, 2017). En este sentido, cobra importancia el término Conoci-
miento Didáctico del Contenido (CDC), que de acuerdo con Patiño et al., 
(2019) se relaciona con la forma en que el docente hace enseñable lo que 
sabe, por eso se hace énfasis en cambiar la concepción de los estudiantes 
como seres pasivos a los que se les transmite contenidos y  el maestro se 
asume como mediador del proceso de aprendizaje, por tanto, responsable 
de crear los dispositivos didácticos que se requieren para propiciar las con-
diciones óptimas para el aprendizaje. 

De esta manera, el Conocimiento Didáctico del Contenido implica que, 
ser experto en un saber, no necesariamente representa ser un profesional 
de la enseñanza, puesto que puede carecer de saberes didácticos. (Patiño 
et al., 2019)
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Metodología

Esta investigación se enmarca en un enfoque cualitativo, desde una re-
visión sistemática exploratoria siguiendo el protocolo de Biolchini et al. 
(2005) citado por Holguín García et al. (2020), “que se enfoca principal-
mente en cinco aspectos: (i) Formulación de la Pregunta de Investigación, 
(ii) Estrategia de Búsqueda, (iii) Selección de los Estudios, (iv) Extracción 
de la Información, y (v) Resumen de los Resultados” (p. 64). 

Se planteó como pregunta de investigación: ¿En qué de fundamen-
tan las estrategias metodológicas que han tenido mejores resultados en el 
aprendizaje de las matemáticas? En la búsqueda, se empleó el descriptor 
“estrategia y  didáctica o metodológica y matemática” en las bases de datos 
Dialnet, Google Académico y EBSCO, teniendo en cuenta como criterios 
de selección que fueran artículos solo en español, texto completo, desde 
2017. En esta búsqueda se obtuvo un total de 356 artículos; para selec-
cionar los artículos definitivos se inició por prescindir de los documentos 
duplicados, se excluyeron aquellos que no presentaran una metodología 
clara, o que no desarrollaran los descriptores de búsqueda. En la tabla 1, 
se presenta en detalle la cantidad de artículos encontrados, duplicados, 
excluidos y analizados, por cada base de datos.

Base de datos Encontrados Duplicados Excluidos Analizados
Dialnet 33 0 14 19
EBSCO 94 3 84 7

Google Acadé-
mico

229 24 177 28

Total 356 27 275 54

Tabla 1. 
Detalle de la cantidad de artículos encontrados, duplicados, excluidos y analizados, por cada base de datos

Fuente. elaboración propia.

Para la extracción de la información se empleó una matriz que permitie-
ra “analizar, en forma condensada, el conjunto completo de datos, para 
poder ver literalmente qué hay allí” (Huberman y Miles 1994 citado por 
Montoya y Arroyave , 2021) y se utilizó el Resumen Analítico de Inves-
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tigación (RAI) propuesto por González Palacio (2019), y ajustado a las 
necesidades de esta revisión.

Desarrollo

Luego de la sistematización y análisis de la información obtenida de los ar-
tículos, y de acuerdo con la pregunta de investigación que guio la búsque-
da: ¿En qué se fundamentan las estrategias metodológicas que han tenido 
mejores resultados en el aprendizaje de las matemáticas?, se agruparon las 
estrategias metodológicas de acuerdo con los aprendizajes que desarrollan 
o a los recursos empleados.

Estrategias basadas en la realidad o con enfoque social. En esta clasifi-
cación podrían enmarcarse la Educación Matemática Crítica, el empleo de 
ambientes reales y la didáctica de la matemática en contexto. Todas ellas 
buscan la formación de un sujeto crítico, con uso social del conocimien-
to matemático, que plantean analizar una matemática para la vida, con 
gran utilidad para la sociedad científica, técnica y civil, de forma que los 
estudiantes desarrollen habilidades que les permita comprender y afron-
tar diversas situaciones que les resultan significativas, debido a que parten 
del interés, promoviendo un aprendizaje autónomo. Además, este tipo de 
estrategias ofrece diversidad de ambientes de aprendizaje con recursos pe-
dagógicos y del entorno real y cercano a los mismos, incluyendo diversos 
lenguajes como el visual, escrito, auditivo, entre otros (Alvis-Puentes et al., 
2019; Alvis et al., 2019; Camarena, 2017; Muñoz, 2020; Neira-Camacho y 
Rodríguez-Ardila, 2021).

También cabe dentro de esta clasificación, la Modelación Matemática, 
que permite plantear un modelo que describa una situación real por medio 
del lenguaje matemático, el cual puede ser verificado y validado desde lo 
matemático y desde su pertinencia social (Cabello-Mora et al., 2021; Guz-
mán, 2019).

Estrategias lúdicas con material concreto. A través de algunos juegos 
bien planeados con componentes, dinámicas y mecánicas, cuyo fin prin-
cipal no es contribuir al ocio en la clase, sino que educar, se consigue 
desarrollar en los estudiantes conexiones a nivel mental que potencian 
habilidades lógicas, de pensamiento lateral, cálculo mental, entre otras, así 
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como el aprovechamiento de entornos de cooperación y aprendizaje por 
descubrimiento, ya que ellos centran su atención en el juego y todo su en-
torno, sin darse cuenta que durante él se logran aprendizajes significativos 
(García-Tudela et al., 2020; Kiernyezny y Agüero, 2019; Martínez-Villalba 
et al., 2019). 

Tal es el caso de “Juegos inteligentes” como las regletas de Cuissenaire, 
el Tangram, el Geoplano y el Polinomios que permiten potenciar conoci-
miento matemático, Escape room, método “Maya” para la multiplicación, 
regletas A3 para la comprensión de la adición de fracciones, entre otros 
(Chacón y Fonseca, 2017; García-Tudela et al., 2020; Martínez-Villalba 
et al., 2019; Maya, 2020).

Estrategias cooperativas. La gran mayoría de las estrategias analizadas 
tienen un componente de trabajo en equipo, haciendo especial énfasis en 
que este trabajo grupal debe darse de forma cooperativa, que propicie un 
adecuado intercambio de enseñanzas entre pares, de estrategias de apren-
dizaje, de diversas posibilidades de resolución de problemas, así como la 
negociación de significados a la hora de analizar las diversas situaciones 
presentadas. También permite que los estudiantes sean responsables de su 
propio aprendizaje, y minimiza la dependencia de los alumnos hacia sus 
profesores (Morales-Maure et al., 2018; Rondón et al., 2017). 

Según Huaman Camillo et al. (2020) existen cinco dimensiones en el 
trabajo cooperativo: la interdependencia positiva, la interacción, la respon-
sabilidad individual y grupal, las habilidades interpersonales y grupales, y 
la evaluación grupal. 

Estrategias enfocadas en el desarrollo de habilidades de resolución de 
problemas. La resolución de problemas dentro del procesos de enseñan-
za-aprendizaje de las matemáticas, debe promoverse como una práctica 
habitual, y como la razón de ser de toda actividad matemática, debido a 
que la búsqueda de soluciones viables, permite el desarrollo metacognitivo, 
y promueve la autonomía en el aprendizaje (Mato-Vázquez et al., 2017).

Dentro de las estrategias analizadas que propician la habilidad de reso-
lución de problemas, se encuentran: el Método de Singapur (Meneses-Pa-
tiño y Ardila, 2019), el análisis pictórico por medio de la fotografía (Tirado 
et al., 2019), el Método Pólya, (Meneses y Peñaloza, 2019), el Aprendizaje 
Basado en Problemas (García y Martínez, 2019; Ortega  et al., 2020), to-
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das estas estrategias trascienden de la mecanización de procedimientos a 
la construcción de argumentos, debido a que los problemas a desarrollar 
nacen del interés y la motivación de los estudiantes frente a una situación 
problema, que normalmente posee diversas vías de solución (García & 
Martínez, 2019; Ortega et al., 2020) promoviendo un “rol activo en su 
aprendizaje que le permita desarrollar cooperación, responsabilidad, ha-
bilidades y actitudes con recursos que beneficiaran de forma personal y 
académica” (Tapia-Vélez et al., 2020, p. 756).

Estrategias mediadas por la tecnología. Existe un sinnúmero de estra-
tegias que se apoyan en la tecnología para crear ambientes de aprendizaje 
más llamativos para los estudiantes, que promueven el interés y la moti-
vación, potencian el autoaprendizaje, la imaginación, la creatividad, y el 
sentido crítico (Alvarez-Sampayo et al., 2021). 

Dentro de las estrategias más empleadas, de acuerdo con esta revisión, 
se pueden destacar, el uso de softwares libres como recurso educativo, tales 
como Geogebra (Campo y Cruz, 2020; Jaraba, 2020) y Scratch (Vivas, Mu-
rillo y Chinome, 2017);  la gamificación (Castillo y Jiménez, 2020; Holguín 
et al., 2020); el Flipped Classroom o aula invertida (C. Sánchez-Cruzado et al., 
2019; Sánchez-Cruzado et al., 2018); la Realidad aumentada (RA) y la robótica 
educativa (George, 2020; Murcia y Henao, 2017; Ovalles et al., 2018), como 
apoyo didáctico en la enseñanza de matemática, ya que, por medio de estas, se 
pueden construir espacios de aprendizaje estimulantes y disruptivos. 

Resultados

Dentro de los resultados de la búsqueda, se puede observar que cerca del 
70 % de los estudios analizados están entre 2019 y 2021 (figura 1). En 
relación con las bases de datos de acuerdo con la figura 2, se observa un 
predominio de artículos presentes en la base de datos Google Académico 
con un 52 %, seguido por Dialnet con 35 % (figura 2). Además, de acuer-
do con el nivel educativo donde se realizaron las investigaciones (figura 
3), el 69 % fue a nivel escolar, entre primaria, básica secundaria y media, 
seguido por las investigaciones a nivel universitario (30 %). En cuanto a la 
distribución geográfica de procedencia de los estudios, se puede observar 
en la figura 4, que la mayoría de las investigaciones fueron realizadas prin-
cipalmente en Latinoamérica (87 %), especialmente en Colombia (41 %). 
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Todo lo anterior, demuestra una buena vigencia de la temática estudia-
da que la información sirve como insumo para el estudio de este tipo de 
estrategias, debido a que la mayoría de los estudios se encuentran en bases 
de datos de libre acceso y fácil consulta. Además, todas las estrategias ana-
lizadas podrían servir como base de futuros estudios dentro del contexto 
Latinoamericano y con posibilidades de aplicación en instituciones nacio-
nales y en cualquier nivel educativo.

Figura 1. 
Distribución temporal de los estudios

Figura 3. 
Países donde se llevó a cabo las investigaciones

Figura 2. 
Bases de datos consultadas

Figura 4. 
Nivel educativo en el que se aplican las estrategias

Fuente. elaboración propia.

Conclusiones

En todo proceso educativo es vital tener presente aspectos como la me-
todología de enseñanza, el rol docente y del estudiante en el proceso de 
aprendizaje, los momentos pedagógicos y didácticos, así como el uso y la 
aplicación de los materiales y recursos que propicien la construcción del 
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conocimiento y la interacción entre los actores involucrados en el mismo. 
Es relevante tener presente que la mayoría de las estrategias empleadas 
dentro o fuera del aula de clase de matemáticas, en la actualidad buscan 
la formación de sujetos activos, con capacidad de análisis de diferentes si-
tuaciones y puntos de vista, críticos y propositivos, lo cual se propicia por 
medio de ambientes de aprendizaje que parten de la realidad y los intereses 
de los mismos, que plantean analizar una matemática para la vida, con gran 
utilidad para la sociedad científica, técnica y civil. Adicionalmente, se debe 
tener presente que, para la implementación de cualquiera de estas estra-
tegias, y la obtención de resultados favorables y tendientes a un adecuado 
aprendizaje, es necesario el conocimiento didáctico por parte del docente, 
ya que el desconocimiento de esto implica la implementación de estrate-
gias sin fundamentación pedagógica, que podrían generar completamente 
contrarios a los esperados.
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Introducción

En México es posible ver que, actualmente, la educación no ha podido 
avanzar, ya que hay rezago de personas que han abandonado su desarrollo 
académico y un gran porcentaje de la población tiene sus escolaridad en 
niveles básicos. Si bien esta problemática es multifactorial, hay que te-
ner en cuenta, que la cantidad de habitantes que, por una u otra razón 
ni siquiera cuentan con el nivel básico de estudio, es una constante. Dos 
variables que determinan esta condición son la economía y el desarrollo 
tecnológico (Horbath y Gracia, 2014). 

Pese a esto, la parte positiva es que de las cifras de jóvenes que están fa-
miliarizados con el mundo tecnológico están aumentando. Este es un punto 
clave, ya que al analizar cómo se desenvuelven dentro de esta tecnología 
podemos encontrar una oportunidad. De hecho, la mayoría de la población 
considera que el uso del internet, plataformas y dispositivos electrónicos ya 
no es una habilidad, si no que se ha convertido en una necesidad, el mundo 
se mueve a través de la tecnología, por lo tanto, es fundamental para el de-
sarrollo académico y profesional, esto lo podemos ver en cualquier vacante 
laboral, puesto que los requisitos para la mayoría de los trabajos en la actua-
lidad es el manejo de las TICS (Horbath y Gracia, 2014).

En este contexto, se puede observar que en México no se ha invertido 
adecuadamente en la innovación, sino que hasta hace muy poco tiempo 
se vio obligado a invertir en este rubro debido a las condiciones sanitarias 
que atravesó el mundo por el COVID-19. Gracias a ello se notaron algu-
nos cambios positivos, ya que se empezaron a agregar métodos y formas 
de aprendizajes que hasta no hace mucho ni siquiera eran una opción.

De acuerdo con lo anterior, el presente trabajo, propone la utilización 
de una plataforma para la elaboración de juegos didácticos, con el objetivo 
de incluir el aprendizaje gamificado de manera personalizada de acuer-
do con el tema que se quiera abordar. Durante el desarrollo se hizo que 
tópicos matemáticos complejos terminaran siendo comprendidos de una 
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manera más sencilla, apostando a actividades fáciles de entender sin que 
perdiera la esencia del álgebra. Uno de los objetivos fue lograr un ajuste 
entre la facilidad del juego y la complejidad de los temas, cabe recalcar que 
las matemáticas son percibidas por los estudiantes como la materia más 
difícil de estudiar, ya que a veces resulta complicado hacerlo con la explica-
ción ortodoxa que podemos encontrar en libros. Por eso en la plataforma 
Educaplay se agregaron características específicas que buscaban aclarar 
la eficiencia en cuanto a resultados obtenidos en las pruebas realizadas al 
momento de utilizar la plataforma (Taylor, 2018).

Aproximación teórica

En la categoría gamificación, se abordó la subcategoría concepto y carac-
terísticas de la gamificación; en los enunciados, la gamificación se define 
como el uso de elementos del diseño de juegos a situaciones no jugables 
con la intención de motivar a los usuarios hacia un punto específico de 
interés (Deterding, Dixon, Khaled y Nacke, 2011). Asimismo, la gamifi-
cación es identificada como una estrategia útil para influenciar el compor-
tamiento o la actitud de las personas (Díaz y Troyano-Rodríguez, 2013; 
Schrape, 2014). En el ámbito educativo, la finalidad de la gamificación es 
promover el compromiso de las y los estudiantes con su propio apren-
dizaje (García & Renobell, 2016; Kapp, 2012) y hacerlos protagonistas 
de su proceso formativo mediante actividades jugables que fomenten el 
aprendizaje significativo (Marín-Díaz, 2015; Villalustre-Martínez y Del 
Moral-Pérez, 2015). 

Se espera que la gamificación comprometa a las y los estudiantes con 
su aprendizaje, sin que este se considere aburrido y obligatorio (Kapp, 
2012). Por su parte, los enunciados de la subcategoría beneficios de la 
gamificación permitieron identificar siete aspectos que ofrece a la relación 
enseñanza-aprendizaje (Cortizo et. al, 2011; Koivisto y Hamari, 2013; Ro-
mero-Sandí y Rojas-Ramírez, 2013): 
1) Herramientas para el seguimiento a estudiantes por frecuencia de uso y 

puntos de interés
2) Recompensas a estudiantes por esfuerzo para incrementar su interés 

por interactuar con la actividad gamificada.
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3) Justicia en la asignación de reconocimientos, debido a que la aplicación 
los asigna en la medida en que cumplan una meta o un logro.

4) Alternativas de evaluación que van más allá de lo punitivo.
5) Dinámica de aula basada en la competencia y colaboración.
6) Realimentación inmediata a los estudiantes en la interacción estudian-

te-estudiante y docente-estudiante.
7) Un ambiente de aprendizaje agradable y divertido. Es necesario indicar 

que la diferencia entre los videojuegos y la gamificación radica en que 
los primeros se realizan con la intención de entretener, mientras los 
segundos, no (Deterding, Dixon, Khaled y Nacke, 2011; Groh, 2012). 

La relación entre la gamificación y los videojuegos se establece median-
te las mecánicas de juego que tienen como finalidad comprometer y fide-
lizar a los usuarios (González y Mora, 2014; Schrape, 2014; Zichermann y 
Cunningham, 2011).

Metodología

Para el desarrollo del proyecto se ha establecido una metodología de apren-
dizaje gamificada. Con lo anterior se pretende llevar al estudiante a un en-
torno de aprendizaje en el cual pueda potenciar su motivación, concentra-
ción y competitividad en temas complejos como lo es la materia de álgebra, 
específicamente los temas de ecuaciones de primer y segundo grado con el 
objetivo de obtener mejores resultados en su educación. (Hobart, 2014). 

Se busca agregar la motivación intrínseca en las aulas, de esta manera, 
el alumno podrá tener la capacidad de tomar iniciativa respecto a los obje-
tivos de aprendizaje e implicarse cognitivamente en una tarea y objetar un 
alto rendimiento académico en el software. Esto es posible al encontrar 
actividades dinámicas con temas de álgebra, siguiendo una secuencia de 
aprendizaje óptimo de acuerdo con el orden en que se enseña tradicional-
mente, este proyecto es una combinación de lo tradicional con conceptos 
de la gamificación (Vera, Torres y Martínez, 2014).  

A lo largo del desarrollo de las dinámicas virtuales en diversos softwa-
res, el usuario podrá interactuar con la digitalización al resolver algunos 
ejercicios o simplemente ver el tema de una manera que se le haga más 
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sencillo comprender. Los temas los podrá ver de acuerdo con la aplicación 
de la gamificación, ya que podrá ser bonificado al desbloquear niveles del 
programa o simplemente al avanzar. El usuario también puede autoeva-
luarse objetivamente de acuerdo con su esfuerzo, o por su posición que 
se generará en ranking general. Asimismo, estos programas notifican a 
cada alumno o alumna si una de las respuestas que ha contestado ha sido 
correcta o incorrecta (Díaz y Valdés, 2020).

Para aplicar la metodología se utilizó la plataforma Educaplay, en la 
cual se desarrollaron actividades con temática de ecuaciones de primer y 
segundo grado a diez estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de 
Guanajuato, nivel licenciatura en un periodo de 30 días, categorizando 
esta actividad en educación gamificada aplicable para cualquier nivel de 
enseñanza docente, ya que Educaplay permite crear actividades multime-
dia con un resultado atractivo y profesional, pues es una plataforma global 
con presencia destacada en más de 30 países. 

Por otro lado, en cuanto a esta plataforma se comprende que aporta 
varias modalidades que se dirigen al objetivo de la gamificación educativa, 
puesto que desafía a los usuarios o invitados, ya que sus resultados se pueden 
ver en tiempo real, se puede hacer una actividad normal sin ser precisamente 
un reto y la plataforma da la opción de volverlo un “Game pin”. Técnicamen-
te se vuelve un juego competitivo, donde se puede sentir cierta adrenalina 
por ser quien termine primero la actividad, el Game pin permite que las y los 
usuarios estén sobre estimulados, así como utilizar habilidades que los hagan 
destacar y divertirse todo al mismo tiempo que aprenden. Los creadores de 
la plataforma lo hacen por el compromiso que sienten con la educación, con 
el fin de compartir conocimiento y tecnología (Taylor, 2018).

Desarrollo

Para el desarrollo del tema ecuaciones de primer y segundo grado, fue 
necesario hacer una investigación previa para fortalecer el tema y así po-
der crearlo adecuadamente, en el proceso se pudieron observar algunas 
cuestiones que resultaron favorables al crear la actividad, el primer punto 
es que la materia de matemáticas es muy poco atractiva y buscada por 
los estudiantes, la razón es que la manera en la que esta explicada resulta 
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muy compleja. Y que al hacer ejercicios matemáticos se ponga difícil al no 
recordar los términos ni los componentes que están relacionados directa-
mente para obtener un buen resultado. 

Es por ello que en las actividades se implementó en una combinación 
entre conceptos y ejercicios básicos, pero sin llegar a ser difíciles, la inten-
sión de las actividades no es medir sus capacidades, sino que por medio de 
la actividad gamificada puedan reforzar los conocimientos, de manera di-
vertida, asegurando que a la hora de desarrollar ejercicios más complejos, 
los alumnos puedan tener esto en mente, y así cualquier ecuación por más 
compleja que sea, si el usuario sabe identificar qué elementos necesita, al 
final podrá resolverlo satisfactoriamente. 

La actividad seleccionada como mejor opción para el tema de ecua-
ciones de primer grado en la plataforma Educaplay fue la relación de co-
lumnas simulando un memorama, donde aparecen dos columnas con in-
formación diferente sobre las ecuaciones (Figuras 1 y 2). En esta opción, 
el usuario deberá encontrar el par de cada una, teniendo 3 oportunidades 
para contestar correctamente con un tiempo ilimitado. 

Para las ecuaciones de segundo grado se diseñó una sopa de letras con 
los conceptos básicos que ayudan a que la resolución de cualquier ecua-
ción sea más fácil. Estas actividades guardan el registro de la participación 
a partir de un ranking en el que están todos los usuarios. Las actividades 
demandan pensamiento lógico, ya que no cuenta con un instructivo, al 
entrar al igual que en un juego se tiene que descubrir que es lo que se debe 
realizar, el que lo descubra primero tiene ventaja, sin asegurarle realmente 
nada porque influyen varios factores aparte del pensamiento lógico, como 
el tiempo y el número de errores que se han cometido. 
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Figura 1. 
Vista general del inicio de actividad

Fuente: desarrollo en plataforma EDUCAPLAY

Figura 2. 
Ventana de actividad ecuaciones de 1er grado

Fuente: desarrollo en plataforma EDUCAPLAY

Al iniciar la actividad se hallan las columnas, en ellas vienen texto y audio, 
que también forman parte de las respuestas. En la parte superior se encuen-
tran los tiempos y los números de intentos que se han realizado, así como 
la puntuación máxima. En la parte lateral se muestran los usuarios que han 
realizado la actividad y los resultados que ha obtenido.  Dichos resultados se 
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pueden compartir o guardar, por lo que se amplía el potencial de su utiliza-
ción para relacionarse con otras plataformas o contenidos digitales.

En este proyecto participaron 30 estudiantes de Instituto Tecnológico 
Superior de Guanajuato, con un rango de edad entre 21 y 22 años que cur-
san la carrera de ingeniería industrial en octavo semestre. A los alumnos se 
les proporcionó el enlace de ambas actividades y previamente se les expli-
co sobre el procedimiento que realizarían, el tiempo de duración y se les 
dio un espacio para dudas y respuestas antes de iniciar con las actividades.

Resultados

Durante la realización de este trabajo, se observó que para algunos de los 
participantes, al inicio fue difícil utilizar la plataforma de manera adecuada 
si realizaban su acceso desde un dispositivo móvil, mientras que para aque-
llos que emplearon computadora personal, ambas actividades se conside-
raron fáciles de realizar, ya que la información tenía un tamaño adecuado 
y por ejemplo fue más fácil de entender el mecanismo de como relacionar 
las columnas. Las actividades resultaron interesantes para los estudiantes, 
ya que, a pesar de ser temas matemáticos, los alumnos expresaron que era 
más fácil y divertido hacer estas actividades para aprender de nuevo, que, 
aunque en algunos aspectos no acertaron correctamente, la actividad los 
incitó a pensar rápidamente, traer sus recuerdos y a su vez aprender o re-
frescar viejos temas. Es interesante que para los alumnos de 21 y 22 años 
no se les observó forzados, al contrario, todos mostraron interés. 

Conclusiones

En la actualidad, las herramientas disponibles para el desarrollo de softwa-
re educativo ofrecen una gran cantidad de posibilidades para iniciar una 
investigación o experimentos. Los colegios e instituciones escolares son 
cada vez más abiertos a la utilización de softwares educativos para imple-
mentar nuevas modalidades de aprendizaje. 

La búsqueda de nuevas alternativas motivacionales que puedan estar 
insertas en un software educativo se hace cada vez más necesaria, dado 
que existen una cantidad de variables y contextos distintos en los cuales 
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un docente puede poner a disposición de sus alumnos una serie de retos o 
desafíos los cuales desarrollar y abarcar. Cabe mencionar que la gamifica-
ción educativa puede ser aplicable también en el nivel medio superior y no 
limitarse a los de educación básica, ya que como lo presenta este trabajo, 
estudiantes de licenciatura todavía muestran interés por el aprendizaje ga-
mificado y su integración con la tecnología.
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Introducción

En la Universidad Politécnica de Zacatecas se identificó el problema de 
bajo porcentaje de aprobación del Examen General de Egreso en la Li-
cenciatura en Negocios Internacionales como parte de su proceso de titu-
lación. El CENEVAL aplica varios exámenes entre los cuales se encuentra 
el Examen General de Egreso el cual su aplicación es opcional para las 
Universidades ya que lo pueden elegir como forma o parte del proceso de 
titulación o no utilizarlo.

Tomando en cuenta los datos de los últimos dos años de los y las sus-
tentantes del examen EGEL de la Licenciatura en Comercio/Negocios 
Internacionales a nivel nacional en donde con frecuencia se ve un aumen-
to de resultados sin testimonio, lo que indicaría que a nivel nacional más 
del 50 % de los y las sustentantes no lo acredita (Resultados, 2018).

En los últimos 5 años, las generaciones que aplicaron el examen son los 
grupos de la Licenciatura en Negocios Internacionales teniendo un total 
de 250 alumnos y alumnas cerca del 20 % obtuvieron grado satisfactorio 
en las áreas evaluadas por CENEVAL.

Aproximación teórica

Es importante conocer cómo es que esperemos que el taller de prepara-
ción para la presentación del Examen General de Egresos de la Licencia-
tura en Comercio/ Negocios Internacionales como estrategia de aprendi-
zaje ayude a los y las alumnos que lo presentaran.

Existen diferentes autores del Constructivismo que nos ayudan a identifi-
car las ideas principales de Piaget y Vygotsky de las cuales se pueden mencio-
nar de manera sencilla por el momento el hecho de que el conocimiento se da 
por medio de una construcción y no de una memorización sin razonamiento.

Danseraeau (1985) define las estrategias de aprendizaje como activi-
dades que se eligen con el propósito de facilitar el adquirir, almacenar y 
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utilizar la información, y explica ciertas características como: que la aplica-
ción es controlada, se hace un uso selectivo de recursos y capacidades, se 
fundamentan en destrezas y habilidades (citado en Pineda, 2003).  

Cuando se define el taller como la estrategia de aprendizaje elegida se 
deben considerar los siguientes pasos que explica el autor de manera clara 
cada uno, como lo es el análisis previo de las necesidades, las preguntas 
para una planificación, el grupo de participantes, el diseño del programa y 
el seguimiento (Candelo Ortiz y Unger, 2003).

Metodología

La presente investigación se considera un diseño de investigación-acción 
el cual tiene como finalidad responder a problemas que se tienen en gru-
pos que se encuentran en la sociedad. Sandín (2003) menciona que parte 
esencial de la investigación-acción es transformar la realidad para que se 
puedan tomar mejores decisiones en las comunidades, grupos, etc. (citado 
en Sampieri, 2014).

La investigación-acción es un marco importante para la realización de 
las acciones necesarias que desarrolla el profesor en la educación siguien-
do los principios teóricos que son muy relevantes en la práctica educativa. 
Se considera que son estrategias que se tienen para cubrir las necesidades 
del investigador, como se explicará a continuación este un proceso que 
nunca termina, se da manera cíclica, en espiral lo que habla de que es flexi-
ble y se va complementando (Latorre, 2005). 

Se considera una investigación de tipo cualitativo en el cual se analizará 
los resultados de los instrumentos aplicados a los alumnos y a los docentes 
que estarán en la propuesta de taller de preparación, se menciona que es 
importante examinar la forma en que las personas perciben y experimentan, 
profundizando en los puntos de vista e interpretaciones (Punch, 2014; Li-
chtman, 2013; Morse, 2012; Encyclopedia of  Educational Psychology, 2008; 
Lahman y Geist, 2008; Carey, 2007,  DeLyser, 2006). Se sabe que el proceso 
cualitativo comienza con una idea de investigación (Sampieri, 2014).

En el caso de esta, la muestra sería los y las alumnos de la licenciatura 
en Negocios Internacionales que llevarán la propuesta taller como prepa-
ración para la presentación del Examen General de Egreso en Comercio 
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Negocios Internacionales. La cual se considera que es una muestra no pro-
babilística dirigida ya que le procedimiento de su selección está de acuerdo 
a las características de la investigación (Sampieri, 2014).

Chasteauneuf  (2009) explica que el cuestionario se considera conjunto 
de preguntas sobre la variable o variables que se piensan medir con este 
instrumento, se pretende que sea con preguntas cerradas, en escala de 
0-100 en la cual nos explica que a mayor nivel de escala menor nivel de 
error (Sampieri, 2014).

Es importante mencionar que en el presente trabajo se realizó una 
prueba piloto del cuestionario a un grupo de personas las cuales llevarán 
el taller, la prueba piloto arrojó como resultados los siguientes:

Cronbach’s Alpha  0.980967
Std. Cronbach’s Alpha  0.983064
Como se indica este es un procedimiento de los más utilizados para 

determinar la confiablidad mediante el alfa de Cronbach, es importante 
mencionar que entre mayores ítems se tengan más es la confiablidad del 
instrumento (Sampieri, 2014). 

Desarrollo

La licenciatura en Negocios Internacionales de la Universidad Politécnica de 
Zacatecas tiene dentro de su proceso de titulación la presentación del Examen 
General de Egresos (EGEL) que aplica El Centro Nacional de Evaluación 
para la Educación Superior (Zacatecas, s. f.). En los últimos 5 años las genera-
ciones que  aplicaron el examen son los grupos de la Licenciatura en Negocios 
Internacionales teniendo un total de 250 alumnos y cerca del 20 % obtuvieron 
grado satisfactorio en las áreas evaluadas por CENEVAL.

Como parte de la investigación se realizó un cuestionario que sirva 
como análisis e identificación de las áreas de oportunidad para la reali-
zación de la propuesta del taller para la preparación para el examen. Para 
diseñar la propuesta de taller se tienen los resultados del cuestionario que 
se aplicó como diagnóstico para conocer la situación de los estudiantes, 
con este fundamento se pudo realizar la propuesta de taller.

El cuestionario presenta una serie de preguntas en las cuales se expo-
nen situaciones prácticas enfocadas de cada área del examen identificando 
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los temas clave que los y las alumnos deben conocer y poner en práctica. 
Como propuesta de taller se diseñó un plan cada una de las áreas del exa-
men, con temas, ejercicios y una evaluación. Es importante explicar que 
sigue la implementó la propuesta de taller en línea por las cuestiones de 
pandemia.

Resultados

En el presente apartado se muestran los resultados obtenidos mediante la 
aplicación del cuestionario para identificar los conocimientos prácticos en 
negocios internacionales y sobre la propuesta de un taller aplicado a los y 
las alumnos de la licenciatura en Negocios Internacionales de la Universidad 
Politécnica de Zacatecas, la información se analiza y se determina lo siguiente:
• Frecuencia y porcentaje de edad, grupo y sexo de los alumnos
• Caracterización y tablas de las variables
• Análisis de información con las características principales de cada una 

de las variables.

Para el análisis de cada una de las variables se tomaron todos los datos 
obtenidos en la base de datos que permitió la realización de tablas y grá-
ficos que se presentan en el diagnóstico de la situación en el método.  Se 
utilizó el programa STATISCS el cual es un programa estadístico el cual 
permitió realizar el análisis de las variables y de los ítems que se encuentran 
en el cuestionario.

Los resultados del cuestionario indican como es que los alumnos nece-
sitan de una estrategia de aprendizaje por lo que justifica la propuesta del 
taller de preparación para la presentación del EGEL Comercio /Negocios 
Internacionales de los y las alumnos en la licenciatura de Negocios Inter-
nacionales de la Universidad Politécnica de Zacatecas.

Se tienen los siguientes resultados después de la aplicación del cuestio-
nario los cuales se presentan en tablas, gráficas y análisis.
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a) Frecuencia y porcentaje 

Se infiere con base en el análisis de frecuencias y porcentajes que se pre-
senta en la tabla 1 que 62.86 % de los y las alumnos son de 21 años, el 
35.71 es del grupo 9.1 y el 80 % es de género femenino.

Edad Personas Porcentaje
20 13 18.58
21 44 62.86
22 7 10.0
23 3 4.28
24 3 4.28

Grupo Personas Porcentaje
9.1 25 35.71
9.2 24 34.29
9.3 21 30.00

Género Personas Porcentaje
Femenino 56 80
Masculino 14 20

Tabla I.
 Frecuencia y porcentaje

Fuente: elaboración propia.

b) Caracterización y gráficos

Gráfico 1. 
Variable oportunidades de negocios

Fuente: elaboración propia.
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Analizando la variable de oportunidades de negocios que se muestra en 
el gráfico 1 vemos que la prueba final nos indica que los y las alumnos 
consideran más complicado calcular rentabilidades, mientras que analizar 
la competencia y determinar oportunidades y amenazas lo consideran me-
nos complicado.

Gráfico 2. 
Variable negociación comercial internacional

Fuente: elaboración propia.

Para la variable negociación comercial internacional que se analiza en el 
gráfico 2 los y las alumnos consideran que conocer las técnicas de negocia-
ción e indicar los aspectos sociales se les complica de menor manera que 
identificar los tipos de contrato.

Gráfico 3. 
Variable gestión aduanal

Fuente: elaboración propia.

En el área de gestión aduanal mostrado en el gráfico 3 se tiene como 
menos complicado determinar las regulaciones arancelarias y no arance-
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larias, así como la normatividad jurídica, pero el nivel más complicado se 
encuentra determinar los programas de fomento.

Gráfico 4.
Variable logística de comercio internacional

Fuente: elaboración propia

Logística Internacional es una de las áreas más relevantes analizado en el 
gráfico 4 para la carrera de negocios internacional, se les facilita más selec-
cionar la aduana que diseñar un plan de embarque.

Gráfico 5.
 Variable aplicación de comercio internacional 

Fuente: elaboración propia.

Es importante explicar el gráfico 5 que es el área de aplicación de comer-
cio internacional a los se les facilita un poco más es identificar la política 
comercial, al contrario de implementar el proceso administrativo en las 
operaciones de comercio internacional.
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Conclusiones

Todo lo antes expuesto, permite concluir una serie de ideas que se toman 
en cuenta para entender como una propuesta pedagógica puede influir en 
el estudiante.

Cuando se ha revisado la literatura, la situación actual de examen a 
nivel nacional, estatal y en la Universidad Politécnica de Zacatecas, se pue-
de concluir la importancia de una propuesta de taller para la preparación 
del examen. Es importante mencionar que existe un desconocimiento a 
nivel institucional en la forma de realizar el examen a nivel nacional, por 
lo que se revisó a profundidad cada una de las áreas, temas, ejercicios de 
manera particular, por qué se deben tomar en cuenta los temas a desarro-
llar sobre cada uno de los ejercicios para que sean lo más acercadas a los 
casos prácticos presentados en el examen. Después de realizar el presente 
proceso de investigación se concluye que en efecto se puede realizar una 
propuesta de taller para la presentación del Examen General de Egresos 
de la Licenciatura en Comercio- Negocios Internacionales para fortalecer 
los procesos de enseñanza- aprendizaje de los y las alumnos de Negocios 
Internacionales de la Universidad Politécnica de Zacatecas.

Previamente se realizó un cuestionario que permitió establecer los ob-
jetivos de la propuesta de taller, se identificaron las áreas, temas y sub 
temas relacionados con la guía ofrecida por CENEVAL, en lo que hace 
referencia a los objetivos para obtener satisfactorio en la presentación del 
examen. De esta manera, se diseñaron cinco áreas principales con temas 
y ejercicios con la intención de fortalecer las competencias de los y las 
alumnos tomando como base los conceptos teóricos obtenidos durante 
sus estudios universitarios realizados.

Se pudo observar mediante el cuestionario el desconocimiento de los 
alumnos en los temas considerados en el examen, por parte de los alum-
nos previos a la realización de la propuesta de taller la cual obtuvo su 
validez. El trabajo que se realizó en el entorno de los y las alumnos de 
la licenciatura en Negocios Internacionales de la Universidad Politécnica 
de Zacatecas, lo cual permitió desarrollar la estrategia dentro del proceso 
educativo, considerando cada una de las áreas, temas, ejercicios lo cual 
permite la elaboración de la propuesta de taller de preparación.
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Con la propuesta del taller se pudieron establecer los objetivos la cual 
permite tener una visión de las acciones a realizar por cada una de las per-
sonas que la integran, consolidando esta misma desde la administración, 
docentes y alumnos. Se puede mencionar que se necesita de los conoci-
mientos teóricos obtenidos durante los estudios universitarios, los cuales 
permitirán realizar de manera personal los ejercicios tomados como prác-
ticos en relación con el examen que se presentará. Es por eso que dentro 
de la propuesta de taller es de suma importancia identificar el contexto 
educativo en el cual se debe fomentar la propuesta pedagógica como for-
talecimiento de los resultados obtenidos por los y las alumnos.

Es importante identificar la metodología por la cual se realizará la 
propuesta de taller, ya que vemos que este tipo de estrategias educativas 
fortalecen el conocimiento práctico, ya que por medio de la Teoría del 
constructivismo, la cual nos menciona que es mucho más importante que 
el alumno tenga una construcción del conocimiento en lugar de una me-
morización. Se puede identificar, conocer y trabajar en las competencias 
que se buscan desarrollar en los y las alumnos, ya que esto termina en una 
ventaja para el desarrollo de la propuesta de taller, ya que se pueden desa-
rrollar las estrategias y herramientas educativas que se desarrollan basadas 
en el conocimiento de la hipótesis a trabajar.

Identificando la hipótesis de la presente investigación con los resultados 
obtenidos por medio del cuestionario se puede concluir que la propuesta 
de taller para la preparación soportada en la Teoría del Constructivismo 
permitirá apoyar a la realización  del Examen General de Egresos de la 
Licenciatura en Comercio- Negocios Internacionales, ya que se muestra 
como los y las  alumnos identifican las áreas, temas y casos prácticos en 
los cuales se puede trabajar. En la presente investigación se puede refle-
jar como la revisión que se hizo en la teoría permitió la realización de la 
propuesta de taller de preparación para los alumnos y permite trabajar en 
la obtención de los objetivos planeados. Se recomienda a la Licenciatura 
en Negocios Internacionales de la Universidad Politécnica de Zacatecas a 
continuar con el trabajo por medio de la propuesta de taller de preparación 
para los alumnos de Negocios Internacionales, a través de los administrati-
vos, docentes y que se vea reflejado el resultado en los y las alumnos.
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Introducción

Diferentes informes sobre la problemática ambiental han mostrado un es-
cenario preocupante para el futuro de la Tierra (IPCC, 2018). En este con-
texto, México uno de los países más vulnerables ante dicho fenómeno. De 
acuerdo con Conde (2011, como se citó en UNAM 1994-1996). Ante este 
panorama y reconociendo que la solución no se encuentra solo en manos de 
los especialistas, la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible ha establecido 
distintos objetivos, enfocados en generar acciones transformadoras respon-
sables y concretas, tal como se propuso en las declaratorias del Milenio, de-
bido a que se pueden implementar en diversos ámbitos, como es el caso del 
educativo (Meira y Caride 2001; como se citó en UNESCO, 2005).

Por ello, en programas de estudio de nivel medio superior, como el 
de la Dirección General de Bachillerato (DGB), se hace explícita la nece-
sidad de abordar el eje ambiental desde la transversalidad, haciendo uso 
del entorno natural como parte de una educación integral y sostenible. 
Sin embargo, su tratamiento desde este enfoque es complicado, por un 
lado, porque no todos los centros educativos cuentan con los recursos y 
espacios necesarios o adecuados para realizar este tipo de aproximaciones, 
y por otro, la investigación al respecto ha mostrado que su aprendizaje 
representa un reto cognitivo y debido a que,  la mayoría de las veces, los 
estudiantes no encuentran relación directa con otros aspectos de su coti-
dianeidad, por lo que no se asumen como parte del problema y, por tanto, 
tampoco de la solución. 

Ante tal situación, el objetivo de este trabajo fue generar una herra-
mienta didáctica que permita desarrollar un análisis integral del eje am-
biental desde la transversalidad en la Escuela Preparatoria Oficial Número 
314 (EPO 314), a través de la vinculación de los aprendizajes esperados de 
distintas asignaturas. 
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Aproximación teórica

Las tendencias actuales de cambio climático y las problemáticas ambien-
tales muestran escenarios cada vez más preocupantes y con mayor incer-
tidumbre (Gay, Estrada y Martínez, 2010; Quiroga, 2017), por lo que se 
reconoce la necesidad de abordar en diferentes áreas el eje ambiental. En 
educación, desde hace algunas décadas estos temas se han incluido den-
tro de diversos programas de estudio (Martínez, 2007), y la Agenda 2030 
plantea diferentes objetivos para contribuir a generar acciones favorables 
para el ambiente y la sociedad (Naciones Unidas, 2018); sin embargo, las 
tendencias en la problemática ambiental no han disminuido y estudios 
recientes muestran escenarios cada vez más preocupantes. Estos datos su-
gieren que las medidas implementadas no han generado los resultados 
esperados, debido principalmente a la naturaleza compleja del tema (Fien, 
Scott y Tilbury, 1999). 

En lo referente al aprendizaje, algunos de los factores que dificultan el 
tratamiento del tema son: a) la complejidad conceptual y representacional, 
pues su comprensión implica el análisis de fenómenos y procesos que 
ocurren en diferentes niveles, y de eventos espacio-temporales que difícil-
mente el sujeto observa de manera inmediata; b) la forma en que se enseña 
tiene una visión reduccionista, conceptual y técnica que no considera el 
alcance y la complejidad de las interacciones implicadas. 

Gómez y Alí (2015) mencionan que estos temas se enseñan de manera 
aislada y, por consiguiente, las y los estudiantes no realizan un vínculo con 
sus hábitos cotidianos, ya que a pesar de que pueden mostrar interés para 
participar en acciones locales, sus conocimientos son muy limitados y las 
acciones que se realizan no son las más adecuadas.  

Por tanto, teniendo en cuenta que en educación media superior, las y los 
alumnos tienen una aproximación general a estos tópicos a través de dife-
rentes materias curriculares (Colegio de Ciencias y Humanidades-UNAM, 
2006, DGB, 2006, DGB, 2018), y que en la mayoría de los casos será la 
última oportunidad que tendrán para profundizar en su comprensión y 
análisis de forma escolarizada, una de las grandes responsabilidades de su 
enseñanza es lograr una comprensión integral que posibilite al alumnado 
el análisis e interpretación de los fenómenos naturales, para tomar decisio-
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nes informadas y desarrollar actitudes y valores vinculadas al cuidado y la 
conservación.

En este sentido, resulta prioritario generar herramientas didácticas cer-
canas a la realidad, diseñadas con la intención y propósito de facilitar el 
proceso de aprendizaje desde un enfoque transversal, que posibilite a los 
estudiantes involucrarse desde diferentes perspectivas para realizar análisis 
holísticos que propicien una comprensión integral de los fenómenos am-
bientales. Puesto que los aprendizajes del eje ambiental están relacionados 
con la vida cotidiana del estudiante, y su abordaje no se circunscribe a una 
asignatura específica, abordarlo desde la transversalidad es una estrategia 
que permite lograr una formación integral, al establecer vínculos con el 
análisis y/o solución de problemas seleccionados a partir de su relación 
directa con el entorno social, cultural, científico y tecnológico. 

En esta investigación consideramos que un jardín botánico puede fun-
cionar como una herramienta didáctica que permite distintas posibilidades 
de análisis, pues además de que juega un papel fundamental en la conser-
vación de especies, es un espacio que contribuye al impulso de acciones 
sostenibles, por lo que ha adquirido una mayor responsabilidad social y 
educativa para generar conciencia ambiental y un cambio de actitudes a 
través de un análisis integral (Willison, 2006) mediante una aproximación 
más realista de los cambios que ocurren y pueden suceder.

Desarrollar este tipo de proyectos es prioritario, ya que su objetivo 
principal es contribuir a la globalización del conocimiento y la integración 
de las disciplinas. Sin embargo, plantear y desarrollar un proyecto transver-
sal no es un asunto trivial, ya que no se trata solo de generar un proyecto 
integrador donde se identifiquen los contenidos que coinciden entre las 
diferentes asignaturas, lo más importante es que el equipo docente es-
tablezca el eje a desarrollar y logre identificar los contenidos que llevan 
hacia los aprendizajes esperados en las distintas disciplinas que se podrían 
involucrar, en función del contexto escolar para generar las condiciones y 
estrategias para abordarlos con los alumnos, apoyándose en los diferentes 
cuerpos teóricos y metodológicos del currículo.
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Metodología

Este trabajo se desarrolló en la Escuela Preparatoria Oficial número 314 
ubicada en el municipio Ecatepec de Morelos, Estado de México, y estuvo 
dividido en dos fases. La primera consistió en la construcción del jardín 
botánico para lo cual participaron las alumnas y alumnos de cuatro grupos 
del turno matutino y tres grupos del turno vespertino, contando con un 
total de 280 estudiantes de 18 a 22 años, que cursaban el quinto semestre 
del ciclo escolar 2019-2020. En la segunda fase, referida al uso del jardín 
botánico como herramienta didáctica para abordar la problemática am-
biental desde una perspectiva transversal, participaron alumnas y alumnos 
de dos grupos primero, dos de tercero y dos de sexto semestre, todos del 
turno matutino del ciclo escolar 2021-2022, con una participación total de 
240 estudiantes de 17 a 22 años. 

El proyecto fue coordinado por la profesora de la asignatura de Biolo-
gía, quien realizó la planeación de las actividades de las dos fases, asumien-
do un rol de guía de alumnos y docentes. En la fase uno, dos profesoras 
y dos profesores de las asignaturas de geografía, salud del adolescente y 
orientación educativa apoyaron en la logística de las actividades; en la fase 
dos, participaron ocho profesores de las asignaturas de biología, matemá-
ticas, taller de lectura y redacción, historia de México, derecho, informáti-
ca, actividades artístico-culturales y gestión de archivos, respectivamente, 
todos de manera voluntaria.

Desarrollo

Fase 1. Construcción del jardín botánico

Para iniciar el proyecto, se realizaron actividades introductorias y de análisis 
con la finalidad de que los estudiantes desarrollaran conocimientos y ha-
bilidades necesarios para la fase de construcción. Lo primero fue solicitar 
la participación de expertos en los temas de cambio climático, educación 
ambiental, cactáceas y suculentas, en un ciclo de conferencias que tuvo 
una duración de dos semanas (figura 1). En estas actividades los alumnos 
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se involucraron en los temas de problemática ambiental, la importancia de 
generar espacios verdes, la función de los jardines botánicos, el papel de 
las suculentas y cactáceas como especies en peligro de extinción, así como 
las características para su cultivo y propagación.

Figura 1.
 Fotografía de la conferencia “Los jardines botánicos

Fuente: fotografías del evento de la EPO 314.

Posterior al ciclo de conferencias, se organizó una salida de campo es-
colar a la Hacienda Panoaya, ubicada en el Municipio de Amecameca de 
Juárez, Estado de México, con la intención de acercar a los estudiantes 
a un ambiente natural, pues el 40% de ellos reportó no haber estado en 
este tipo de lugares, en el que pudieran realizar un análisis vivencial de 
las interacciones ecológicas y la importancia ambiental. En este lugar las 
alumnas y los alumnos conocieron las implicaciones, beneficios, costos, 
mantenimiento y cuidados que se deben considerar al desarrollar espacios 
dedicados a la conservación y propagación de especies.

La siguiente actividad estuvo a cargo de los alumnos, quienes realizaron 
investigaciones sobre la importancia de los jardines botánicos y sobre las 
especies que se podrían utilizar para conformarlos, llevaron a cabo fichas 
y lonas informativas en las cuales incluyeron, para cada especie, la clasi-
ficación taxonómica, las categorías de riesgo, la distribución, cuidados y 
costos. Con esta información, los estudiantes organizaron exposiciones y 
talleres (figura 2), donde participaron alumnos de otros semestres, profe-
soras, profesores y directivos de la institución.
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Figura 2. 
Feria “Educación ambiental en tu comunidad”

Fuente: fotografías del evento de la EPO 314.

La fase para la construcción del jardín botánico inició con la colaboración 
de la Unidad de Manejo Ambiental SOLARIS, cuyo personal acudió a la 
institución para realizar la venta de las especies que formarían parte de la 
colección (figura 3); cada alumna y alumno compró un ejemplar y lo donó 
a la institución, al igual que algunos profesores y directivos del plantel. En 
total se donaron 350 ejemplares, el 80 % aportados por alumnos y el 20 % 
restante por educadores y directivos. 
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Figura 3. 
Visita de la UMA SOLARIS, para la venta de ejemplares

Fuente: fotografías del evento de la EPO 314.

A continuación, y de manera voluntaria, 30 alumnos comenzaron a rea-
lizar las actividades de preparación del terreno, retirando maleza, basura 
y removiendo cascajo (figura 4), este trabajo lo desarrollaron durante dos 
semanas dentro del tiempo de clase de la materia de Biología y en horario 
libre, cuando no tenían alguna clase.

Figura 4. 
Preparación del terreno

Fuente: fotografías de la EPO 314.



16. El jardín botánico como herramienta didáctica para el desarrollo... 259

De manera simultánea, un grupo de 15 estudiantes con la guía de su pro-
fesor de matemáticas fueron los encargados de generar el diseño del jar-
dín. Para ello, determinaron las distancias entre las plantas, los lugares de 
siembra de acuerdo con la exposición al sol, formas y material decorativo. 
Otro grupo de 20 alumnos del turno vespertino estuvo a cargo de la cons-
trucción del sitio, lo que implicó que colocaran malla sombra, realizaran 
caminos de cemento y colocaran tierra preparada con abono.

Para la siembra y decoración, participaron voluntarios de los siete gru-
pos, para conformar un total de 70 alumnas y alumnos encargados de 
este proceso, quienes trabajaron en conjunto con el grupo encargado del 
diseño para concluir la construcción (figura 5).

Figura 5. 
Jardín botánico de la Escuela Preparatoria Oficial Número 314

Fuente: fotografías de la EPO 314.

Al finalizar la construcción (figura 6), algunas alumnas y alumnos de am-
bos turnos dieron recorridos informativos al resto de la población estu-
diantil, en los que les explicaron la importancia del jardín botánico para 
la institución y el ambiente. Se realizó un cronograma de actividades que 
incluía limpiar, suministrar de agua, realizar observaciones del estado de 
salud de las plantas, reportar las floraciones, brotes, crecimiento de nuevos 
organismos y posibles plagas. Dicho cronograma involucró a todos los 
alumnos y profesores de la institución. 
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Figura 6. 
Jardín botánico de la Escuela Preparatoria Oficial Número 314

Fuente: fotografías de la EPO 314.

Fase 2. Uso del jardín botánico como herramienta 
didáctica

Esta etapa del proyecto consistió en involucrar a docentes y alumnos para 
participar desde diferentes campos disciplinares haciendo uso del jardín 
botánico construido. Para ello, se realizaron reuniones colegiadas con 
ocho profesoras y profesores a cargo de las materias de biología, matemá-
ticas, taller de lectura y redacción, historia de México, derecho, informáti-
ca, actividades artístico-culturales y gestión de archivos; se llevó a cabo la 
planeación de actividades para trabajar con los alumnos, así como de los 
productos que se les solicitarían, de acuerdo con los aprendizajes espera-
dos de las diferentes asignaturas participantes, considerando el uso del jar-
dín como una herramienta didáctica integradora. Una vez concluido esto, 
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cada profesor trabajó con sus alumnos, siguiendo su programa de estudio 
aplicando la propuesta desarrollada. 

Resultados

Mediante la planeación y construcción del jardín botánico de la Escue-
la Preparatoria Oficial Número 314, las profesoras y profesores de las 
asignaturas participantes desarrollaron con sus alumnos actividades rela-
cionadas al eje transversal haciendo uso del jardín botánico como una 
herramienta didáctica, en la Tabla 1 se muestran algunos de los ejercicios 
realizadas al interior de cada asignatura y cómo es que se relacionan con 
los aprendizajes esperados. 
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Matemáti-
cas I

Taller de 
lectura y 

redacción I

Actividades 
artístico-cul-

turales

Informáti-
ca I

Historia de 
México I

Aprendizaje 
esperado

Emplea fun-
ciones po-
linomiales 
favorecien-

do el trabajo 
colabora-

tivo.

Produce 
textos ex-

positivos de 
acuerdo con 
las necesi-

dades de su 
entorno.

Realiza 
propuestas 

artísticas de-
sarrollando 
su creativi-

dad.

Explica re-
des sociales 
y argumenta 
el uso co-

rrecto de las 
mismas.  

Análisis 
del desa-
rrollo de 

los pueblos 
originarios, 
y la diver-

sidad de su 
contexto.

Actividades 
realizadas

Diseño del 
sitio para la 
construc-
ción del 
jardín. 

Elaboración 
de mono-
grafías de 

las especies 
del jardín 
botánico. 

Propuesta 
del diseño 

para la 
construc-
ción de un 

mural repre-
sentativo.

Uso de App 
Natura-
lista para 
identificar 
especies y 
generar el 
inventario.

Descripción 
del uso de 
elementos 

del jardín en 
el México 
antiguo. 

Biología I Derecho I Gestión de 
archivos

Geografía

Aprendizaje 
esperado 

 Actividades 
realizadas

Relaciona ramas del 
derecho y sus alcances 

en el ámbito social en su 
contexto 

Elaboración de infografías 
de especies bajo NOM. 

Relaciona 
ramas del 
derecho y 

sus alcances 
en el ámbito 
social en su 

contexto 
Elabora-
ción de 

infografías 
de especies 
bajo NOM. 

Emplea 
diferentes 
funciones 

de una hoja 
de cálculo.
Generación 
del inventa-
rio digital en 
una hoja de 

cálculo

Explica 
el impac-
to de las 

actividades 
humanas. 
Tríptico 
sobre 

cactáceas en 
peligro de 
extinción.  

Tabla 1. 
Descripción de aprendizajes esperados y actividades realizadas por participantes 

Fuente: elaboración propia.
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Los resultados aquí mostrados, dan cuenta del potencial que tiene el jardín 
botánico construido como una herramienta didáctica que permite realizar 
análisis y actividades desde diferentes áreas del conocimiento, ya que cada 
asignatura atendió los aprendizajes esperados de su programa, a la vez que 
se atendieron competencias, habilidades y actitudes; por ejemplo, se trabajó 
con la competencia genérica referida a asumir una actitud que favorece la 
solución de problemas ambientales en el ámbito local, así como la compe-
tencia disciplinar referida a establecer una relación entre la ciencia, la tecno-
logía, la sociedad y el ambiente en contextos históricos y sociales específicos.

Conclusiones

La planeación integradora en la fase de construcción del jardín botánico 
permitió contar con una herramienta didáctica eficiente para el desarrollo 
de la segunda fase, ya que se generó un espacio sostenible debido al com-
promiso e interés de profesoras, profesores y estudiantes. En la segunda 
fase, los resultados indican que el jardín botánico es una poderosa herra-
mienta didáctica con la que es posible abordar temas ambientales desde 
la transversalidad, por lo que otras asignaturas se pueden incorporar con 
actividades que permitan dar continuidad al trabajo desde un enfoque co-
lateral. Por ejemplo, en la EPO 314, otros profesores de asignaturas como 
salud del adolescente, ecología, química, ética, economía, literatura y habi-
lidades socioemocionales han comenzado a realizar una planeación para 
trabajar haciendo uso de este espacio, por lo cual existe un gran potencial 
para desarrollar trabajos posteriores.
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Introducción

Desde inicios del siglo XX, ante la incapacidad de cubrir las necesidades 
escolares de la población, el Estado mexicano optó por conceder a par-
ticulares la creación de escuelas de paga (Torres, 1997). No obstante, la 
masificación de estas comenzó en el sexenio de Vicente Fox (2000-2006), 
debido a la limitación de la apertura de planteles públicos; esta iniciativa 
fue de carácter cualitativo, ya que correspondió a un intento de la élite 
empresarial y política de dar respuesta a la problemática escolar a partir del 
reconocimiento de la cultura elitista como única fuerza motriz que podía 
“formular e imponer las políticas públicas y los múltiples mecanismos de 
orden social y económico, necesarios para mantener un nivel suficiente de 
paz social a largo plazo” (Perfiles educativos, 2002, p. 2).

A partir de este argumento, la escuela privada comenzó a expandirse 
de manera acelerada sin que se cuestionara su pertinencia o calidad, ya 
que esta se constituyó como un valor simbólico de superioridad moral y 
educativa en sí misma. Esta visión errónea, aunado a los altos índices de 
reprobación en las instituciones públicas provocó que amplios sectores de 
la población se adscribieran en estos establecimientos. 

En Zacatecas, México, este tipo de educación inició a finales del siglo 
XIX (Torres, 1997, p. 46). Sin embargo, su crecimiento se dio durante los 
últimos 30 años, ya que se instauraron decenas de institutos, colegios o 
universidades, de los cuales muchos de ellos merman la calidad educativa 
debido a tres elementos medulares. El primero de ellos es la ausencia de 
filtros académicos que permitan admitir a jóvenes comprometidos con 
su aprendizaje y que posean capacidades intelectuales, argumentativas y 
críticas, las cuales son primordiales para constituirse como seres humanos 
responsables y al tanto de su contexto. 

En este tenor, la admisión de alumnos sin competencias básicas dio 
como resultado el quebranto de la educación de calidad y el ascenso por-
centual de un colectivo estudiantil que posiblemente será rechazado de 
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las universidades públicas2 (Bitácora de trabajo, 02 de agosto del 2022). 
Aunado a este punto, existe la anexión de profesores sin formación espe-
cializada necesaria para impartir las disciplinas que se les asignan, es decir, 
no se conceden materias de estudio acordes al perfil de egreso del maestro.   

El segundo factor es la promoción de estudiantes a niveles posteriores 
sin que tengan los conocimientos necesarios para transitar. Esta realidad sin 
duda transgrede la ética institucional, pues se da predilección a una educa-
ción de cantidad más que de calidad. El tercer componente es la falta de un 
ambiente de respeto y disciplina, ya que el relajamiento de la autoridad pro-
mueve la ingobernabilidad de los salones de clase, el desgaste de la imagen 
del docente como figura de que guía del grupo y la imposibilidad de lograr 
un aprendizaje simbólico. Las directrices mencionadas se relacionan de ma-
nera directa o indirecta con la administración central de las instituciones pri-
vadas, debido a que desde ellas emanan la normatividad y el tipo de filosofía 
educativa que debe seguirse por directivos, profesores y alumnos.  

A partir de lo antes mencionado, la hipótesis del presente trabajo es que 
los mecanismos de ingreso, permanencia y egreso de las y los estudiantes 
de instituciones de educación superior privada que no pertenecen a con-
sorcios educativos de prestigio a nivel nacional son flexibles, dicha flexi-
bilidad impide una formación de calidad en sus egresados y con ello se ha 
sufragado a la decadencia de la enseñanza y mermado la función docente. 

El objetivo central es describir el impacto de prácticas flexibles con 
base en trabajo de campo y la técnica de observación no participante, el 
caso de un plantel universitario privado que oferta estudios de preparato-
ria y licenciatura en la ciudad de Zacatecas, México desde hace varios años. 
Entendida las prácticas flexibles como un conjunto de acciones que faci-
litan el acceso, permanencia y egreso de sus estudiantes; estás prácticas se 
han instituido con el propósito de que el consorcio educativo se mantenga 
en la localidad como prestadora de servicios, pero sus programas carecen 
de rigor académico y formativo.

Si bien, las investigaciones sobre instituciones de educación superior 
han aumentado, se han focalizado en los consorcios de prestigio a ni-

2 El 80 % de los estudiantes de bachillerato son alumnos reprobados de las preparatorias 
de la UAZ, el 60 % de los estudiantes de licenciatura no fueron aceptados en la univer-
sidad.
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vel nacional e internacional, pero han pasado desapercibidos los casos de 
las instituciones de menor envergadura, que no tienen la intención de ser 
competitivas, sino ser receptoras de la matrícula de aspirantes a niveles de 
media superior y superior que fueron rechazados de las instituciones pú-
blicas por carecer de promedio mínimo, no aprobar los examen de admi-
sión o por reprobación constante; y no alcanzan a costear elevadas cuotas 
de los planteles privados de prestigio. 

Estos supuestos toman como referencia inicial, los resultados del tra-
bajo de campo efectuado en el primer semestre de 2022 y los análisis pre-
vios de Serrano (2008); Herrera, Ibarra y Torres (2011); Herrera, Torres y 
Salas (2013); Espinoza (2017), entre otros.

Metodología 

La metodología elegida para esta investigación fue de carácter cualitativo, 
ya que se basó la observación no participante (Bertely, 2000), en una uni-
versidad privada durante cuatro meses correspondientes al ciclo escolar 
julio-diciembre del 2022 en el nivel de preparatoria y en las licenciaturas 
de Criminología, Derecho y Trabajo Social, Psicología y Pedagogía. Asi-
mismo, se fundamentó en la recabación de testimonios de profesores que 
laboran en ella, y en la revisión bibliográfica de investigaciones que se han 
realizado en torno a este tópico. Por lo anterior, los resultados se presen-
tarán en dos momentos, en el primero de ellos se exponen los referentes 
a preparatoria, y en un segundo, los concernientes al nivel universitario.  

Desarrollo

En México, las universidades privadas comenzaron a surgir en 1935, sin 
embargo, su propagación de manera más profusa se dio durante la década 
de 1980, suceso que se prolongó hasta inicios de los 2000. El crecimiento 
de estas instituciones es multifactorial, no obstante, se puede vincular a 
la innovación educativa, a la permisividad del gobierno, a la incapacidad 
por parte del Estado de proveer de educación a los amplios sectores de la 
población, etcétera (Herrera, Ibarra y Torres, 2011, p. 2).

Asimismo, otros elementos que contribuyeron a la expansión de estas 
universidades fueron, en primer lugar, lo novedoso de la oferta educativa, 
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debido a que las públicas no ofrecían las mismas licenciaturas y, en segun-
do lugar, fue el promocionar una amplia posibilidad de que al egresar los 
estudiantes accederían de forma fácil al mercado laboral. De esta manera, 
“parecía que estas instituciones formaban profesionales altamente capaci-
tados y competitivos” (Herrera, Ibarra y Torres, 2011, p. 3). 

Esta visión provocó que en el sexenio de Fox se propagaran de manera 
indistinta este tipo de instituciones, las cuales no fueron evaluadas ni se les 
aplicaron índices de medición de calidad como la autoevaluación educati-
va, la salida terminal, los métodos pedagógicos, el currículum, los procesos 
de enseñanza-aprendizaje o los recursos humanos, económicos o físicos. 

Esta flexibilidad operativa y administrativa, se advirtió en el estado de 
Zacatecas, México, particularmente en la ciudad capital. Aquí se fundaron 
las primeras universidades privadas en 1985 y al igual que en el resto de 
México, estas se propagaron durante los primeros años del siglo XXI, mo-
mento en el que también se comenzaron a realizar las primeras investiga-
ciones en torno a ellas; estas revelaron que se trataba de “establecimientos 
incompletos, pues no ofrecían actividades de docencia e investigación, ni 
una importante gama en áreas del conocimiento. Pocas eran las que brin-
daban estudios de posgrado y solo en ciertas disciplinas, como ingenierías, 
administración y comerciales” (Herrera, Ibarra y Torres, 2011, p. 3). 

A pesar estos resultados y de que, muchos de estos centros no apa-
rezcan en el ranking de mejores universidades de México, publicado en el 
diario El Economista en mancuerna con la revista Americana Economía 
(Ranking de Mejores universidades de México, 2023), hasta la actualidad, 
su matrícula continúa creciendo, por ello surge la pregunta ¿Por qué los jó-
venes se inscriben a instituciones privadas que se promocionan como aca-
demias? No se requiere examen de ingreso, no se permite la reprobación, 
costo accesible y disciplina relajada. En el siguiente apartado se tratará de 
responder a la pregunta antes planteada y se presentarán los resultados de 
la observación no participante. 

Resultados en preparatoria

La población de adolescentes y jóvenes de la capital zacatecana continúan 
adscribiéndose a escuelas privadas por cuatro motivos, el primero de ellos 
es que en estas escuelas no se requieren exámenes de admisión, es decir, el 
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EXANI I -diseñado a nivel federal por Centro Nacional de Evaluación de 
Educación Superior-(CENEVAL). Las áreas que se evalúan se muestran 
en la siguiente figura.

Figura 1.
 Componentes de la EXANI-I en México

Fuente: tomado de https://ceneval.edu.mx/examenes-ingreso-exani_i/

Este examen federal es una herramienta para conocer si el alumno tiene 
competencias y habilidades básicas como comprensión lectora, redacción 
indirecta, pensamiento matemático y pensamiento científico; así como 
comprensión de lectura y redacción indirecta del idioma inglés como len-
gua extranjera y habilidades socioemocionales. Hay que señalar que esta 
evaluación permite conocer el nivel de aprovechamiento de las y los aspi-
rantes y las posibilidades que tienen para atender la naturaleza curricular 
del subsistema de bachillerato.

En este sentido, durante la observación no participante, se percibió la 
ausencia de habilidades de lectura en las y los estudiantes. “Hay un mu-
chacho en tercero y no sabe las letras, me tengo que sentar con él para 
repasar y es ahí cuando te preguntas por qué los dejan entrar (Bitácora de 
trabajo, 24 de julio del 2022). Es importante decir, que fungir como maes-

https://ceneval.edu.mx/examenes-ingreso-exani_i/
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tra o maestro sombra es adecuado y necesario únicamente en los casos de 
alumnas y alumnos diagnosticados con alguna discapacidad, pero no en 
otras circunstancias.

Esta situación se agravó cuando las y los educandos continuaron su 
tránsito de un grado a otro sin las capacidades y habilidades básicas con-
sideradas por CENEVAL a nivel nacional. De ahí que: “Una chica, que 
vende boletos para la bienvenida, pero ha reprobado tres veces tercero, 
su familia piensa que está en sexto. No sé porque la siguen aceptando” 
(Bitácora de trabajo, 24 de julio de 2022). “Vinieron a proponerles que se 
pongan de acuerdo para la graduación en diciembre, van a rentar una toga 
y ni si quiera sé cómo han pasado, no saben leer” (Bitácora de trabajo, 18 
de septiembre del 2022).

La segunda razón se debe a que en estas instituciones no se puede 
reprobar a los alumnos porque se requiere que la escuela tenga matrícula. 
Así da testimonio una docente: “El otro día me llamaron de la dirección 
para que no reprobara a un chavo, yo le dije que nunca había asistido a 
clases, me pidieron que le solicitara un trabajo para pasarlo, para que pa-
sara limpio a sexto” (Bitácora de trabajo, 06 de octubre del 2022). Otro 
docente mencionó: “Me dijeron que aprobara a un muchacho con un seis, 
yo le respondí que yo no regalaba calificaciones” (Bitácora de trabajo, 24 
de julio de 2022). 

La imposibilidad de reprobar da como resultado la permanencia al in-
terior de las aulas, de escolares sin capacidades básicas de lectura, lo cual 
imposibilita la consolidación de una enseñanza de calidad, esta situación 
antiética fue constante no solo en la institución en donde se realizó el 
estudio, sino que es una práctica instituida en estos establecimientos: “Yo 
trabajé en otra prepa, pero era mucha la exigencia y no podía sacar a los 
muchachos del salón porque los traumaba, tampoco podía reprobarlos 
porque se requería que hubiera matrícula llena”(Bitácora de trabajo, 17 
de septiembre de 2022). “A inicios del semestre me entregan las actas de 
calificaciones para que las firme, ellos ponen calificación” (Bitácora de 
trabajo, 28 de septiembre del 2022). 

La tercera, la constituyen los factores económicos, pues generalmen-
te el costo de inscripción, mensualidad y exámenes es accesible, por ello 
las familias de los estudiantes pueden solventar las colegiaturas. En este 
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sentido, si bien es cierto que en un inicio se constituyeron las escuelas 
privadas para los sectores de élite, con el tiempo, con la finalidad de que la 
población con mediana solvencia pudiera acceder a estos lugares las insti-
tuciones comenzaron a hacer más accesibles sus precios (Herrera, Torres, 
Salas, 2013, p. 3). 

Esta disminución en las cuotas, permitió el aumento de matrícula, pero 
también mermó los salarios de las y los profesores que son contratados 
como profesionales prestadores de servicios, esto es, sin prestaciones la-
borales y honorarios con base en grado de estudios concluido, y la compra 
de suministros esenciales como copias, pintarrones o borradores. Así, “Si 
doy clases en la licenciatura, la hora me la pagan a 100 pesos y a 50 en la 
preparatoria” (Bitácora de trabajo, 19 de octubre del 2022). “Las copias 
para que apliques exámenes no te los paga la escuela, tú tienes que poner 
de tu bolsa, yo por eso mejor exento con trabajos, porque la verdad sí está 
pesado pagar las copias” (Bitácora de trabajo, 06 de diciembre del 2022). 
“Los pintarrones ya no sirven, mejor trae thinner o compra un rotafolio”. 
(Bitácora de trabajo, 22 de noviembre del 2022). 

Esta problemática también impacta en la infraestructura educativa. El 
inmobiliario de la universidad en donde se llevó a cabo la investigación 
está ubicada en un espacio en pésimas condiciones materiales, ya que se 
trata de un edifico antiguo que en la década de 1970 y 1980 solía ser una 
casa funeraria. La edificación no cuenta con salidas de emergencia, los 
salones tienen goteras, el entarimado está levantado o hundido en varios 
sitios o pocas veces hay agua en los sanitarios (Bitácora de trabajo, 2022). 

La cuarta razón es porque existe una evidente relajación de la disciplina 
escolar, desde luego en este punto no se aboga por el regreso de castigos 
corporales, sino que se requiere de una educación a partir del fomento del 
respeto en donde el maestro recobre su imagen no de autoridad, sino de 
guía, sin embargo, en esta preparatoria, las y los profesores no son apoya-
dos por la dirección para que sus decisiones de suspender o amonestar a 
los estudiantes sean tomadas en cuenta.

Por el contrario, “El otro día un alumno me mentó la madre, lo envié 
a coordinación y me dijeron que no era para tanto y solo levantaron un 
reporte (Bitácora de trabajo, 06 de octubre del 2022). El vacío disciplinario 
también provoca la incapacidad por parte de las autoridades de la escuela 
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en combatir el uso de drogas: “Ese muchacho tiene problemas de droga-
dicción y el director nos encargó que lo cuidáramos” (Bitácora de trabajo, 
02 de agosto del 2022). 

La gravedad de uso de estupefacientes hace del ambiente un constan-
te desafío, en el cual ni docentes ni educandos están tranquilos: “Tengo 
un alumno que huele a mariguana, los demás muchachos se quejan, los 
administrativos ya saben, pero les vale” (Bitácora de trabajo, 06 de octu-
bre 2022). “En la mañana unos chavos se escondieron en los baños para 
fumar, era claro por el olor que no eran cigarros normales, yo no quiero 
decir sus nombres porque a lo mejor hay represalias” (Bitácora de trabajo, 
17 de septiembre del 2022).

El testimonio del profesor, acerca del conocimiento de las autoridades 
académicas en torno a quienes consumen drogas y la falta de acciones en 
contra de este fenómeno, muestra una institución que le importa poco el 
tipo de alumnos que acepta en sus aulas y una falla en la administración 
para intentar conformar un escenario saludable para los jóvenes. 

Resultados en las licenciaturas  

La inscripción de los jóvenes en las licenciaturas, específicamente a la uni-
versidad en la que se hizo la investigación se debe a tres posibles causas. La 
primera es que los estudiantes de este nivel tampoco hacen examen de ad-
misión, esto es, el EXANI-II, el cual evalúa de forma integral, habilidades 
académicas y conocimientos específicos en las y los aspirantes a estudios 
de licenciatura. Cabe decir, que tanto, el EXANI-I como el EXANI-II se 
aplica a la población aspirante de las instituciones que contrataron este 
servicio federal. Los detalles de áreas y puntaje a cubrir en esta evaluación 
se muestra en la siguiente figura.
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Fuente: tomada de https://ceneval.edu.mx/examenes-ingreso-exani_ii/

En esta tesitura, el estudiantado de licenciatura, al igual que sus compa-
ñeros de preparatoria, exhibieron la misma problemática de ausencia de 
capacidades de lectura, lo cual se pudo observar en el hecho de que mu-
chos de ellos presentaron analfabetismo funcional: “Leímos un texto so-
bre contexto socioeconómico, les pedí a las muchachas que comentaran 
lo que comprendieron, después de varios segundos de silencio alguien 
intenta enlazar lo leído a partir de una opinión completamente desfasada” 
(Bitácora de trabajo, 18 de septiembre del 2022).  

Otro ejemplo es: “A veces quiero ponerles lecturas especializadas, pero 
ni siquiera leen las cinco cuartillas que les dejo” (Bitácora de trabajo, 06 de 
octubre del 2022).  “Fui invitada a la presentación de protocolos de inves-
tigación de los estudiantes de la Licenciatura en Trabajo Social de décimo 
semestre, la mayoría de los trabajos muestran errores de redacción y de 
contenido: planteamiento del problema, hipótesis, objetivos y metodolo-
gía”. (Bitácora de trabajo, 18 de septiembre 2022).

La segunda causa se debe a que la mayoría de los alumnos fueron re-
chazados de la universidad del estado, ya que el 60 % del salón no pudo 
entrar a la Universidad Autónoma de Zacatecas /UAZ), el otro tanto, no 
intentó entrar porque no tenía el promedio mínimo que se requería su 
ingreso (Bitácora de trabajo, 18 de septiembre del 2022), además tenía que 
realizar el EXANI-II. Si bien, existe la Escuela de Trabajo Social, que es 

https://ceneval.edu.mx/examenes-ingreso-exani_ii/
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pública y depende directamente de la Secretaría de Educación Pública de 
Zacatecas, este programa tiene poco reconocimiento en el ámbito educa-
tivo, su planta docente es mixta —por contratación semestral o fija que 
proviene de la propia Secretaría, aplica este examen.  

En este punto, existe la percepción de que ingresar y aprobar en las es-
cuelas privadas es más fáciles. Al respecto, “Una señora me dijo que había 
estado en la UAZ, pero que le tenían mala fe los maestros, por eso mejor 
se salió, además dijo que aquí estaba más fácil” (Bitácora de trabajo, 18 de 
septiembre del 2022). Cabe aclarar, que la UAZ cuenta con una oferta edu-
cativa muy amplia y es incluyente, pero ciertos programas de licenciatura 
atienden criterios de calidad avalados por organismos acreditadores, por 
tanto, se cuida y atiende, la reprobación y el rezago educativo.

La tercera causa se vincula a que la titulación depende de la realización 
de un curso de paga, por tanto, la creación de una tesis de grado —indi-
vidual o colectiva— queda en un segundo término, o incluso, el Examen 
general de egreso de licenciatura (EGEL) avalado por CENEVAL. En 
este contexto, es preocupante que las y los egresados de estos centros sean 
insertados como profesores en la misma institución, ya que seguirán per-
petuando en sus clases conocimientos deficientes. 

Por último, para cerrar este breve apartado es importante señalar que al 
interior de los salones de clase de las escuelas privadas existen estudiantes 
brillantes y responsables, lamentablemente el porcentaje de estos es míni-
mo y en su mayoría optan por continuar en institutos de este tipo debido 
a la poca exigencia escolar y disciplinaria.

Algunas posibles soluciones 

La evaluación educativa surgió desde la década de 1990 a partir de la realiza-
ción de exámenes a nivel regional y nacional y que mostraban los índices de 
aprovechamiento académico, índices de reprobación y de deserción. Por lo 
tanto, una evaluación de la calidad educativa, así como una transformación 
de la visión mercantil de la educación puede ser la respuesta a esta pro-
blemática. Sin embargo, la valoración de la calidad no depende solo de un 
indicador, sino que conlleva una perspectiva multidimensional que posibilite 
visualizar una amplia radiografía del sistema educativo que se investiga.
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Al respecto, Serrano (2008), plantea la medición de factor calidad a 
partir de cinco puntos medulares: filosófico, pedagógico, económico, cul-
tural y social: El carácter filosófico se refiere a la correcta articulación de 
los contenidos con las aspiraciones del sector social al que se dirigen; el 
factor pedagógico se encuentra en el cumplimiento de planes y programas 
de estudio; en el económico, la calidad se relaciona con la distribución 
eficaz de los recursos monetarios; el cultural se enlaza con la adecuación 
de contenidos y métodos de enseñanza para los conglomeraros a los que 
van dirigidos. El social se cumple cuando las oportunidades de acceso y 
permanencia se dan de manera ecuánime. 

Los cinco factores mencionados no son relevantes en las instituciones 
particulares, pues la filosofía de los planteles en su mayoría persigue un 
estilo de vida que obedece al éxito personal más allá de las ambiciones 
colectivas. El pedagógico se quebranta porque no se contratan profesores 
especializados que coadyuven con el cumplimiento cabal de los programas 
escolares, el factor económico también es incumplido ya que los recursos 
son utilizados para publicitar la imagen. 

El factor cultural tampoco se articula adecuadamente debido a que los 
contenidos seleccionados se adaptan de los planes de estudios de prepara-
torias y universidades públicas. En el social las oportunidades de acceso y 
egreso de estas instituciones no se dan de manera equitativa, pues solo se 
admiten individuos que cumplen con una cuota semestral.   

Por lo anterior, para que la evaluación de la calidad pueda rendir frutos, 
es necesario, en primera instancia, que las escuelas privadas privilegien el 
restablecimiento de los cinco elementos planteados por Serrano (2008), 
lo cual será posible cuando la educación deje de ser percibida como una 
simple moneda de cambio:   

La administración educativa actual parece empeñada en diseñar planes 
para las escuelas en los que se trata a los estudiantes como productos, 
a los padres como clientes y a las escuelas como empresas, se trata cada 
vez más de convertir a la escuela en una institución económicamente útil 
(Espinoza, 2017, 67).
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Conclusiones

Con objeto de derribar la visión en torno a las escuelas particulares como 
símbolo de calidad y pertinencia, es necesario la reivindicación la escuela 
pública como centro de formación adecuada y eficaz, en este sentido, es 
importante hacer énfasis en que las escuelas públicas no son panacea para 
la resolución del grave rezago académico de la población mexicana, por-
que tampoco han podido solucionar el grave déficit educativo que ha sido 
marco referencial de las últimas décadas (Espinoza, 2017, p. 69). 

Por ello, lo imperante es regular la normatividad al interior de escuelas 
privadas y estatales, con el afán de combatir la deserción, el analfabetismo e 
incitar la regularización que provea a los jóvenes una educación de carácter 
oportuno y científico, con una visión de crear una sociedad altruista y solidaria. 

También, es importante decir que el objetivo de este trabajo no fue caer 
en generalizaciones, ya que es necesario subrayar que existen universidades 
privadas en Zacatecas que tienen renombre internacional, lo que se quiso 
señalar fue que la proliferación de este tipo de universidades que no han 
sido evaluadas ha coadyuvado al declive de la calidad educativa debido a lo 
que ya ha sido narrado. 

Asimismo, un estudio de caso no es una totalidad, pero sí muestra 
una pequeña realidad que es digna de reflexión. De igual forma, el es-
tudio de Herrera, Torres y Salas (2013), en los cuales se analizaron la 
relevancia y eficiencia de cuatro universidades privadas de Zacatecas, 
“mostraron las graves deficiencias vinculadas con la de la relevancia de 
la oferta en la región como: escasa vinculación de estos establecimientos 
con el ámbito laboral y deficiente desarrollo de las capacidades y habili-
dades de los alumnos” (p. 7).

Finalmente, no todo en educación particular es negativo, puesto que ha 
generado el uso de los dispositivos móviles como fuentes de información, 
así como el empleo de instrumentos digitales para la creación de podcast, 
videos y blogs en los cuales los alumnos se desenvuelven de manera natu-
ral y adquieren experiencia en torno al uso de lenguaje verbal y corporal.
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Introducción

La Declaración Mundial sobre la Educación Superior (UNESCO, 1998) 
planteó hace ya bastantes años la necesidad de fomentar las competencias 
didácticas del profesorado de todas las disciplinas mediante programas 
de formación que se vinculen a la mejora de la práctica en el aula. En 
coherencia con dicha declaración, la Universidad de Sevilla desde hace 9 
años puso en marcha el Programa de Formación e Innovación Docente 
del Profesorado (FIDOP) (Delord, Hamed, Porlán y De-Alba, 2020), en 
el que se inserta este estudio. 

Concretamente en este artículo se analizó el cambio de concepciones 
de 16 docentes universitarios de materias de ciencia y tecnología en re-
lación con el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) durante el curso 
titulado ¿Cómo trabajar con problemas en la universidad?, ofertado por el 
mencionado programa en el año 2021, y en el que la autora de este trabajo 
fue la formadora.

La idea central del curso fue que los y las docentes aprendieran a dise-
ñar y poner en marcha una intervención de 4 horas basada en el aprendi-
zaje por problemas y que, simultáneamente, tomaran conciencia y cuestio-
naran sus ideas acerca del aprendizaje y particularmente sobre la relación 
entre aprendizaje profundo y trabajo con problemas. Para ello, el curso 
estuvo estructurado en cuatro fases: reflexión, ejemplificación, desarrollo 
y evaluación de la práctica. 

En la fase de reflexión, los y las docentes participantes tuvieron la 
oportunidad de describir con rigor su práctica habitual y de analizar las 
limitaciones que presentó el aprendizaje basado en la memorización re-
petitiva y en la transmisión lineal de conceptos, que es la dinámica más 
frecuente. En la fase de ejemplificación, vivieron la experiencia directa de 
resolver e investigar por sí mismos un problema (por ejemplo: ¿Son los 
alimentos transgénicos un problema o una solución?, ¿por qué, en general, 
las personas orientales tienen los ojos rasgados y las occidentales no?), 
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a través de pequeños equipos, para conocer y vivenciar así directamente 
esta metodología, siguiendo las etapas del ABP, y conociendo sus funda-
mentos, procedimientos y valores. En la fase de desarrollo diseñaron una 
clase con enfoque ABP de cuatro horas para su puesta en práctica antes 
de la última sesión del curso, y para finalizar, en la última fase de evalua-
ción, presentaron y analizaron sus prácticas, sometiéndolas a evaluación 
colectiva, y decidieron qué aspectos iban a cambiar en su docencia habitual 
después de esta experiencia.

Aproximación teórica

Según García y García (2000) y Porlán (1995) la ciencia se hace investigan-
do problemas, y a través de esta indagación es como los conocimientos 
científicos se van consolidando, revisando y, en definitiva, construyendo. 
Según estos autores, salvando las diferencias de contexto y de finalidades, 
de una forma similar, los y las estudiantes deberían desarrollar sus conoci-
mientos en el ámbito escolar a través de la investigación en el aula, dentro 
de una concepción constructivista del aprendizaje. 

Existen varias metodologías que promueven el Aprendizaje por In-
vestigación o Indagación: Aprendizaje por Proyectos, Estudio de Casos, 
Actividades de Experimentación, Aprendizaje por Problemas. De entre 
ellas, esta última ha alcanzado una importancia central, especialmente en 
el ámbito de la Didáctica de las Ciencias Experimentales y de la Tecnolo-
gía (Barrows, 2002; Stenhouse, 2004; Prietro 2008; Escribano y Del Valle, 
2018). Esto es debido a dos cuestiones: a) La consideración de los conteni-
dos académicos como medios para resolver problemas y no como fines en 
sí mismos (Rivero, Hamed, Delord & Porlán, 2020) y b) La consideración 
del alumnado como sujetos epistémicos (Porlán, Delord, Hamed & Rive-
ro, 2020) capaces de producir conocimiento y, por tanto, ser protagonistas 
y responsables de su proceso de aprendizaje. 

El aprendizaje basado en la investigación de problemas es un método 
que favorece que los y las alumnos tengan un papel activo en clase, ya que, 
al estar implicados e interesados en resolver el problema, el aprendizaje 
ocurre de manera “natural”, pues las ideas que se ponen en juego, sean 
las iniciales o las que se van desarrollando posteriormente, tienen un sen-
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tido funcional para el momento presente, debido a que ayudan a resolver 
el problema planteado. En este sentido, Barrows (2002) define el ABP a 
través de 6 características principales:
1. El aprendizaje está centrado en el alumnado.
2. El aprendizaje se produce en pequeños grupos.
3. El profesorado es facilitador y guía de este proceso.
4. Los problemas son el foco de organización y estímulo para el aprendi-

zaje.
5. Los problemas son un vehículo para el desarrollo de habilidades inte-

lectuales.
6. La nueva información interactúa con el sujeto a través del aprendizaje 

autodirigido.

En un trabajo anterior de Delord (2020), se han definido 6 etapas cla-
ves para promover el Aprendizaje Basado en Problemas, especialmente en 
el caso de las ciencias y tecnologías:
1. Presentación del Contexto. El alumnado para resolver un problema 

debe saber cuál es su contexto. En el caso de las ciencias cobran re-
levancia los contextos vinculados a la realidad natural o/y tecnológica 
próximos a los y las estudiantes.

2. Presentación del Problema. El profesorado dentro del contexto presen-
ta el problema en forma de pregunta. Un auténtico problema no tiene 
una respuesta cerrada y simple, sino que requiere de un proceso de 
reflexión e investigación.

3. Formulación de hipótesis. Los y las estudiantes reflexionan sobre cómo 
solucionar el problema a través de sus ideas, modelos y estructuras 
mentales. Esto puede realizarse de forma individual o grupal (o ambas, 
consecutivamente) y compartirlo o no con los demás equipos, pero, en 
cualquier caso, es importante partir la enseñanza de esta base.

4. Comprobación de las hipótesis y búsqueda de soluciones alternativas. 
En este momento el alumnado, pero también y fundamentalmente el 
profesorado, proponen actividades y estrategias para comprobar la va-
lidez de las hipótesis enunciadas (casi siempre limitadas y simplificado-
ras) y para buscar, elaborar y construir otras más potentes para resolver 
el problema. 
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5. Conclusiones. Los y las estudiantes en sus grupos de trabajo reflexio-
nan sobre el proceso seguido y elaboran sus conclusiones de forma 
estructurada y argumentada, tanto las que se refieren a la solución del 
problema, como las que sintetizan el proceso de aprendizaje seguido, 
tomando conciencia del mismo (metacognición).

6. Comunicación. Para terminar, los y las estudiantes comunican y com-
parten sus conclusiones (dentro, pero también, según los casos, fue-
ra del aula) promoviendo el aprendizaje social y colaborativo (Delord, 
2020).

7. En la literatura es posible encontrar un séptimo paso basado en la iden-
tificación y formulación de nuevos problemas a investigar (Escribano y 
Del Valle, 2018).  Las características y fases mencionadas tienen su base 
teórica en la psicología cognitiva, concretamente en el constructivismo 
(Porlán, 1995). La premisa básica es que el aprendizaje es un proceso de 
construcción de nuevo conocimiento sobre la base previa. 

Metodología

La pregunta central de esta investigación es la siguiente: ¿Qué concep-
ciones tenían sobre el ABP las personas participantes en el curso antes 
de empezarlo y qué cambios se han dado después del mismo? Para tratar 
de responderla se diseñó un cuestionario que se pasó antes y después del 
curso. Este cuestionario sirvió también para evaluar las dinámicas y estra-
tegias a fin de mejorarlo en el futuro. 

Las preguntas abiertas del cuestionario y las categorías de análisis co-
rrespondientes son las siguientes:
1. ¿Cuáles crees que son las características de los problemas en el ABP? Ca-

tegoría de análisis: Naturaleza de los problemas. Justificación: la palabra 
“problemas” tiene diferentes significados según el modelo didáctico 
desde el que se interpreta. En el ABP los problemas han de ser abiertos 
y susceptibles de ser realmente investigados por los y las estudiantes.

2. ¿Para ti, cómo sería una clase basada en el ABP? Categoría de análisis: 
Fases y etapas del ABP. Justificación: Hay interpretaciones muy simplis-
tas del ABP en las que no se dan las condiciones para el protagonismo 
y la reflexión del alumnado.
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3. ¿Cuál crees que son los objetivos centrales del ABP? Categoría de análi-
sis: Objetivos del ABP. Justificación: El ABP pretende un cambio cua-
litativo en el aprendizaje y en la enseñanza, especialmente en el caso de 
la ciencia y la tecnología.

4. ¿Cómo evaluar el ABP? Categoría de análisis: La evaluación en el ABP. 
Justificación: El ABP es incompatible con una visión tradicional, fina-
lista y sancionadora de la evaluación.

El curso duró cuatro semanas durante el mes de octubre de 2021, con 
una sesión semanal de 3 horas de duración. Los participantes y sujetos de 
la investigación fueron 16 docentes, 9 mujeres y 7 hombres, de los cuales 
8 eran primerizos, ya que tenían menos de 3 años en docencia, y con con-
tratos provisionales, y otros 8 eran docentes con más experiencia (entre 
3 y 11 años) y con contratos estables en la universidad. De este número, 
(10) impartían asignaturas relacionadas con las ciencias experimentales y 
(6) con las tecnologías. 

Desarrollo

El estudio se desarrolló en las siguientes fases:
1. Diseño y aplicación inicial del cuestionario sobre las ideas del profeso-

rado acerca del ABP.
2. Categorización de las respuestas a través de una estrategia cualitativa 

de análisis del contenido; en esta se detectan y clasifican las unidades 
de información significativa, y se analizan la frecuencia de las mismas 
(Bardin, 1996 y Delord, 2015).

3. Nueva aplicación del cuestionario al final del proceso formativo y cate-
gorización de las respuestas siguiendo el mismo procedimiento anterior.

4. Comparación de la frecuencia de aparición de unidades de información 
al inicio y al final del curso. Análisis de la evolución de las ideas de los 
y las participantes.
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Resultados

Debido a la limitación de espacio, se presenta una síntesis de los resultados 
más importantes sobre el cambio de concepciones de las personas partici-
pantes sobre el ABP, atendiendo a las cuatro categorías de análisis declaradas.

Naturaleza de los problemas en el ABP. Todos los y las asistentes al 
curso consideraban al principio el ABP como una estrategia metodológi-
ca a través de preguntas, sin aludir al contexto de las mismas, al carácter 
abierto que deben tener para promover la investigación y sin vincularlas 
con la realidad cercana al alumnado. Más bien, se concebían como las 
preguntas habituales de las pruebas tradicionales (definiciones, ejercicios, 
etc.), incluso algunos las vincularon con preguntas cerradas tipo test. Des-
pués del curso, el 80 % de los y las asistentes conciben los problemas del 
ABP como verdaderos problemas abiertos, afines a un contexto real y que 
invitan a la reflexión y a la investigación.

Fases y etapas del ABP. En el cuestionario inicial los y las docentes 
no describían un proceso de trabajo investigativo y no distinguían etapas 
para el tratamiento de los problemas, pues concebían las preguntas para 
ser contestadas de forma inmediata. Al final del curso, el 75 % propusie-
ron etapas de tipo investigativo, basadas en el proceso de trabajo de los 
equipos de estudiantes, partiendo de sus ideas e hipótesis iniciales y con la 
orientación experta del docente.

Objetivos del ABP. Al principio, un 90 % de los y las participantes 
consideraban que esta metodología sirve para llamar la atención de los 
estudiantes, como una especie de resorte motivacional puntual para que 
presten atención a la transmisión de los contenidos. Al final del curso, el 
80 % entendía que el ABP es una alternativa que pretende aproximar a los 
alumnos y alumnas a problemáticas abiertas vinculadas al conocimiento 
científico o/y tecnológico, pero también a la realidad habitual, donde, para 
resolverlas, se ponen en juego los contenidos de la disciplina, y con el 
objetivo de que los y las estudiantes controlen y autodirijan su proceso de 
aprendizaje a través de la reflexión y la investigación compartida.

La evaluación en el ABP. Al principio, el 100 % de las personas parti-
cipantes consideraban la evaluación del ABP de la misma manera que se 
considera la evaluación en la enseñanza tradicional: finalista y cerrada (o 
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saben o no saben contestar las preguntas planteadas). Al final del curso, 
el 50 % valoran también el proceso de aprendizaje y lo aprendido durante 
el mismo, en términos no solo conceptuales, sino también de habilidades 
intelectuales y actitudes. Como se puede observar, esta última cuestión fue 
la que promovió menos cambios entre los y las asistentes. Es posible que 
la evaluación cuantitativa y punitiva sea uno de los elementos centrales que 
mantienen la hegemonía de los enfoques transmisivos y tradicionales en el 
sistema educativo.

De forma general, los resultados indican que los y las participantes 
tenían una visión inicial muy simple del trabajo con problemas (identi-
ficándolo con preguntas sueltas sobre lo explicado o como ejercicios de 
aplicación de lápiz y papel, para cuyas respuestas no hay que poner en 
juego estrategias de investigación en el aula), mientras que después del 
curso manifestaron que el ABP es un modelo de enseñanza alternativo al 
tradicional, en el que el estudiantado es el protagonista del aprendizaje y 
el profesorado guía el proceso de reflexión para investigar la problemática 
planteada. Además, la idea de problema como un simple ejercicio evolu-
cionó hacia una concepción más profunda, pues los consideraron como 
retos intelectuales que debían de ser investigados a lo largo de un proceso, 
poniendo en juego las fases y actitudes propias del trabajo científico (Por-
lán, 2017; Delord y Pérez-Robles, 2022; Pérez-Robles y Delord, 2022). No 
obstante, de las categorías analizadas, en la evaluación solo la mitad de la 
muestra aportó al final respuestas que indican un cambio significativo de 
las concepciones iniciales.

Conclusiones

El curso ¿Cómo trabajar con problemas en la universidad? pretendió favo-
recer el cambio de las concepciones mayoritarias de los y las docentes de 
ciencia y tecnología sobre los problemas que se trabajan en las aulas de la 
universidad (Rivero, et al., 2020), muchas veces descontextualizados, otras 
veces cerrados y sin posibilidad de promover un proceso de investigación 
en el alumnado, con respuestas únicas y predeterminadas. Se pretendió 
por tanto introducirlos en el modelo ABP que facilita un aprendizaje más 
significativo basado en la investigación de auténticos problemas y en el 
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que el proceso es tan importante como la respuesta final, promoviendo 
estudiantes que sepan resolver problemas, trabajar en equipo, reflexionar 
y crear soluciones creativas.

Este estudio confirmó que los y las docentes tienden a interpretar el 
modelo ABP como la resolución de ejercicios, con frecuencia mecánicos 
y repetitivos, así como que los cursos centrados en la práctica docente real 
y en la experimentación de mejoras en el aula ayudan a desarrollar una 
visión más profunda del ABP como alternativa global a los modelos trans-
misivos de enseñanza. Sin embargo, también ha puesto en evidencia que la 
evaluación es una de las variables más resistentes al cambio.
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Introducción

El Instituto Tecnológico de Zacatecas (ITZ), es una Institución Educati-
va Federal que forma parte del Tecnológico Nacional de México. Desde 
su fundación ha evolucionado significativamente en su perfil de servicios 
educativos e infraestructura. El Instituto cuenta con un ambiente de tra-
bajo que se caracteriza por un agradable clima estudiantil y laboral, propio 
de las costumbres del Estado de Zacatecas, lo que le ha permitido ser un 
Tecnológico modelo, debido al espíritu de superación constante de los 
miembros de su comunidad, a su calidad académica y a sus egresados, 
quienes contribuyen directamente al desarrollo regional y nacional en for-
ma significativa.

Debido a la naturaleza presencial de las clases, el alumnado del ITZ está 
en contacto constante con la infraestructura y mobiliario, factores que se 
relacionan directamente con la ergonomía. Respecto a este tema, se sabe 
que la ergonomía influye en la realización de las actividades cotidianas en 
los espacios laborales y educativos. 

Por tanto, en el presente trabajo se pretendió encontrar la influencia 
que existe entre ergonomía, entendida como la adaptación adecuada del 
mobiliario, iluminación y ventilación del lugar de trabajo con las personas, 
respecto al proceso de aprendizaje, llevando el estudio de la ergonomía al 
salón de clase; se realizó la investigación en nivel superior, en el Instituto 
Tecnológico de Zacatecas, ya que se parte del supuesto de que una in-
adecuada ergonomía puede afectar el adecuado desempeño de los sujetos 
en sus actividades. Por lo que resulta interesante analizar el como una 
inadecuada ergonomía en la infraestructura de las escuelas conlleva dichas 
afectaciones.

El objetivo general de esta investigación fue Identificar la influencia 
entre la ergonomía y los procesos de aprendizaje en las y los estudiantes 
de la licenciatura en Ingeniería Industrial que cursan clase en el edificio I 
del Instituto Tecnológico de Zacatecas.
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Como objetivos secundarios estuvieron 3; La detección de cómo es la 
ergonomía en las aulas del edificio I en los grupos de 1er y 3er semestre en 
la licenciatura en Ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico de Zaca-
tecas. Identificar los procesos de aprendizaje que deben de desarrollar las y 
los estudiantes de primer y tercer semestre de la licenciatura en Ingeniería 
Industrial, que cursan clase en el edificio I del Instituto Tecnológico de 
Zacatecas. Y relacionar la influencia de la adecuada ergonomía respecto a 
la realización de actividades de aprendizaje de las y los estudiantes de pri-
mer y tercer semestre de la licenciatura en Ingeniería Industrial que cursan 
clase en el edificio I del Instituto Tecnológico de Zacatecas.

Aproximación teórica

De antecedentes se encontró lo siguiente: la comprensión de la influencia 
de la ergonomía en la educación requiere entender el objetivo de esta cien-
cia, y cómo puede la ergonomía afectar en las actividades de las personas, 
especialmente en el proceso de aprendizaje en el salón de clases. Por tanto, 
cuando está ausente, se reduce esa calidad de vida, en la ergonomía en los 
hábitos, Oñate et al. (2013) considera que “un ambiente físico afecta de 
manera negativa en el proceso de aprendizaje por una mala ergonomía y 
exceso de horas de clase y se refleja en la creatividad, razonamiento y de-
sarrollo de capacidad intelectual de manera negativa” (p. 63). 

Respecto a esto, se confirma con algunos otros autores como Párraga 
(2014) que habla de la importancia de la ergonomía, donde es necesario 
regular y adaptar mobiliario para que no sean forzados a malas posturas y 
menciona que existe malestar físico al final de la jornada. Solomon (2001) 
ha demostrado que al otorgar ergonomía adecuada para las personas, se 
puede reducir la probabilidad de tener enfermedades ocupacionales, dan-
do bienestar al personal. Pero en el tema educativo, la permanencia de la 
y el alumno en ciertos espacios puede ser determinante para su bienestar 
físico y rendimiento académico. 

Al respecto, Vera (2017) menciona que el sobre esfuerzo mental cau-
sando fatiga en estudiantes se relaciona con la postura, el mobiliario y 
condiciones ambientales, como calidad del aire, color ambiente, ilumina-
ción y ruido en las aulas. Además, Porras (2017) señalaba que el diseño 
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instruccional es la base pedagógica en la que subyacen los principios edu-
cativos y herramientas didácticas a aplicar en todo proceso educativo, por 
lo que debe ser el punto de arranque a la hora de plantearse el desarrollo 
de cualquier proyecto de enseñanza ya sea bajo un modelo presencial. Por 
su parte, Cárdenas (2015) afirma que: 

Se logró probar estadísticamente, que los factores con mayor incidencia 
sobre el porcentaje de dolor corporal son el tipo de silla y el tiempo de 
permanencia en esta y no el género, indicando que este dolor es más agudo 
al sentarse en una estructura estática de mesa ligada a 4 sillas sin espaldar, 
que si se sientan en una con espaldar, sea de mesa con 4 sillas, o de aula de 
clase. Adicional a esto, permanecer mucho tiempo sentados en este tipo de 
espacios produce más dolor corporal (p. 17).

Esta disciplina también ha sido relacionada con aspectos psicológicos, es 
por esto que se cree que puede haber influencia entre esta disciplina y el 
proceso de aprendizaje. Por ello, Cañas (2016) explica que “el reto para 
los responsables de la educación es implementar ergonomía, pero dando 
también seguimiento e interés por parte del alumnado” (p. 490). Cabe 
decir, que al no existir investigaciones al respecto se nota la necesidad y 
trascendencia del presente estudio. Por lo anterior es que se le dará aten-
ción a esta disciplina enfocada en el aula y ver algunos de los factores que 
pueden influir en el proceso de aprendizaje de las y los estudiantes de In-
geniería Industrial en el ITZ a través del presente estudio. Se podría aplicar 
en todos los niveles educativos y así mejoraría en educación, salud física 
y psicológica brindando beneficio para las y los alumnos, que abarque su 
vida estudiantil y, posteriormente, laboral.

Metodología

Se trabajó con una metodología cuantitativa para la recolección de datos 
por medio de una encuesta digital a una muestra de 152 estudiantes deriva-
dos de una población de 250. Se aplicó el instrumento a ciento cincuenta 
alumnas y alumnos de la carrera de Ingeniería Industrial que cursan clase 
en el edificio I del Instituto Tecnológico de Zacatecas. El tamaño se obtu-
vo por medio de la fórmula de muestra probabilística aleatoria para pobla-
ciones finitas (menores a 100 000). En cuanto a delimitación temporal, se 
considerará el periodo de 2-2020 al 2-2021.
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Desarrollo

Entre los efectos de una inadecuada ergonomía se encuentra el riesgo de 
deterioro de la salud física y psicosocial en su vida estudiantil durante las 
clases. La atención de las y los estudiantes hacia las y los docentes durante 
las clases pudiera mermarse, ya que al encontrarse con mobiliario, ventila-
ción e iluminación deficiente en el salón de clases; pudiera generar estrés, 
agotamiento, bajo rendimiento académico, repercutiendo en el proceso de 
aprendizaje de las y los alumnos ya que pasan muchas horas en el aula en 
su jornada diaria.

El estudio de la ergonomía se enfoca principalmente dentro del ámbi-
to laboral, pero a lo largo de los años se ha expandido a otras disciplinas 
como la educación, en la que la ergonomía va al interior de las aulas y en-
tornos educativos con el fin de promover accesibilidad para toda la pobla-
ción escolar, y realizar las adaptaciones necesarias que apoyen los procesos 
del bienestar del cuerpo estudiantil. Al mejorar la calidad de vida escolar 
se logra incluso un sentido de pertenencia a su grupo y a su escuela, esto 
se refleja en su vida diaria y, por lo tanto, un mejor desempeño académico, 
familiar y social.

En México, desde educación básica, las y los estudiantes por lo general 
no tienen los recursos materiales adecuados para una estancia del todo 
agradable en la escuela. Esta condición se presenta más en escuelas públi-
cas donde no se le da la debida importancia a la infraestructura y mobi-
liario que se usa y en ocasiones el mobiliario está en malas condiciones o 
no es suficiente para el número de alumnos y alumnas, pero no se puede 
comprar el mobiliario adecuado por carencia de recursos.

Esto repercute en el rendimiento de los y las alumnos provocando de-
terioro de la salud, fatiga, burnout y por lo tanto reduce su enfoque hacia el 
ámbito académico y su atención a la o el docente. El estar en instituciones 
educativas con poca o nula ergonomía desde niveles básicos, llega a causar 
la falta de interés y motivación del alumnado juvenil para estar atento en 
clases y esto puede incidir aumentar la deserción escolar. 

Otro aspecto a considerar son las restricciones de movilidad que tiene 
el alumnado en su jornada diaria, ya que en instituciones. En nivel superior 
en el ITZ no hay recesos ni activación física, por lo que se pasa al menos 8 
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horas en el mismo asiento con la misma postura; ahí transcurre gran parte 
del día, por lo cual debe ser lo menos desgastante posible para la estabili-
dad física y mental, pues se provocan dolores de espalda y cuello, así como 
dolor de cabeza por el estrés y el cansancio que se presenta.

La motivación en las y los estudiantes podría aumentar al saber que las 
escuelas cuentan con el diseño adecuado que permita entornos saludables 
para el aprendizaje. 

La hipótesis de este trabajo sostiene que la adecuada ergonomía en el 
salón de clases influye en los procesos de aprendizaje de los y las estu-
diantes de primer y tercer semestre que cursan clase en el edificio I de la 
licenciatura de Ingeniería IndustriaI del ITZ en Zacatecas, Zac. por lo que 
se trabaja en la misma institución con estudios de ergonomía en las aulas.

Resultados

La muestra de estudio está conformada por 152 estudiantes de Ingeniería 
Industrial en el Instituto Tecnológico de Zacatecas, los resultados de la en-
cuesta (https://forms.gle/Aq1LhTBJcVMTffq7A) fueron los siguientes: 
En la primera sección el 96 % las y los alumnos encuestados mencionan 
que pasan entre 6 y 8 horas en el salón de clase. Este lapso de tiempo 
es sin tener recesos establecidos para descansos, recreación o activación 
física, aumentando el sedentarismos y molestias físicas por estar en la mis-
ma postura por varias horas. En la sección 2, las preguntas tienen opción 
múltiple para responder, haciendo una escala Likert que va desde muy de 
acuerdo hasta muy en desacuerdo. A continuación se hablará de los resul-
tados de las preguntas más destacadas.

En la cuarta pregunta el 22 % del estudiantado consideró que no se 
tiene mobiliario e infraestructura ergonómica. Para la quinta pregunta (En 
mi salón de clase hay ventilación adecuada) se desea saber la respuesta 
acerca de cómo es la ventilación, un factor ergonómico muy importante, 
las respuestas nos arrojan lo siguiente:

https://forms.gle/Aq1LhTBJcVMTffq7A
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Figura 1. 
Relevancia de la ventilación como factor ergonómico

Fuente: elaboración propia.

El 67 % de las personas encuestadas mencionan que se tiene una venti-
lación adecuada, esto incluso llega a ser un factor que contribuye a tener 
espacios libres de enfermedades, entre ellas el COVID-19, pues se reduce 
la cantidad de partículas en el aire o sean inhaladas por estudiantes, para 
esto deben tenerse puertas y ventanas abiertas para mejorar la circulación 
del aire exterior.

Enseguida para las preguntas 6, 7, 8 y 9 con el tema de factores que 
puedan incomodar como el ruido, la temperatura, la humedad y vibración, 
del 40 al 70 porciento del alumnado menciona no tienen incomodidad. 

Figura 2.
Factores que incomodan al estudiantado

Fuente: elaboración propia

Continuando con aspectos ergonómicos en la encuesta, la pregunta 15 
habla de la iluminación (la iluminación durante mi jornada en el salón de 
clase es cómoda) y se muestran los resultados:
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Figura 3. 
Condición de la iluminación en mi salón

Fuente: elaboración propia.

Se encuentra que el 83 % considera cómoda la iluminación, sin duda es 
algo positivo en la institución, pues la luz permite que estudiantes reciban 
gran parte de la información que les relaciona con el entorno a través de 
la vista, por lo que el proceso de ver se convierte en fundamental para la 
actividad humana y queda unido a la necesidad de disponer de una buena 
iluminación. 

Por extensión, en el ámbito laboral es indispensable la existencia de una 
iluminación correcta que permita ver sin dificultades las tareas que se rea-
lizan en el propio puesto de trabajo o en otros lugares de la escuela como 
talleres o laboratorios así como transitar sin peligro por las zonas de paso, 
las vías de circulación, las escaleras o los pasillos. 

Es evidente que una iluminación deficiente puede aumentar la posibi-
lidad de que las personas cometan errores y de que se produzcan acciden-
tes. Del mismo modo, una mala iluminación puede provocar la aparición 
de fatiga visual, con los pertinentes perjuicios que esto representa para la 
salud de las personas: problemas en los ojos, como sequedad picor, dolor 
de cabeza, cansancio, irritabilidad, mal humor, etc. 

En consecuencia, un análisis ergonómico y de seguridad de un lugar 
de trabajo siempre debe tener en cuenta que el nivel de iluminación sea 
el idóneo, la iluminación correcta es la que permite distinguir las formas, 
los colores, los objetos en movimientos y apreciar los relieves, y que todo 
ello, además, se haga fácilmente y sin fatiga, es decir, que asegure el con-
fort visual permanentemente. (NTP nº 211.“Iluminación en el puesto de 
trabajo”. Ricardo Chavarría Cosar). 

Por el lado de la luz natural, esta ofrece muchas ventajas con respecto a 
la claridad, al ahorro energético y a la sensación de bienestar que otorga a 
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las personas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que varía con el tiempo 
(hora del día, estación del año, etc.), por lo que siempre hay que contar con 
la iluminación artificial, aunque sea de forma complementaria, recurriendo 
al uso de focos, fluorescentes o lámparas de bajo consumo. 

De igual manera, considerar aspectos relacionados con el color ya que 
este produce en el observador reacciones psíquicas emocionales que pue-
den ser positivas o negativas. Hay criterios generales que pueden tomarse 
como referencia, por ejemplo, los colores cálidos y oscuros producen en 
los techos sensación de seriedad; en los lados de limitación y en los suelos 
aparecen como seguros y resistentes. Hay que tener cuidado con el color 
blanco porque las paredes y suelos de ese color pueden convertirse en su-
perficies deslumbrantes cuando la iluminación es demasiado intensa.

Continuando con la encuesta, las preguntas 11, 12 y 13 hablan del des-
gaste y molestia física al final de la jornada escolar y en estos factores di-
fieren los resultados en comparación con preguntas anteriores, pues aquí 
lo arrojado no es favorable pues menciona el alumnado que presenta mo-
lestias debido a su mobiliario, vemos aquí la respuesta:

Figura 4. 
Molestias que provoca el mobiliario en el estudiantado

Fuente: elaboración propia.

Se puede apreciar que los factores físicos afectan al estudiantado, y en 
relación con esto, coincide la respuesta con la pregunta 18 (Considero que 
el pupitre que uso podría ser más ergonómico). El pupitre es el mueble 
con el que las y los estudiantes están teniendo contacto en todo el día de 
clase, de ahí la importancia de mencionarlo y por tanto tratar de que no 
perjudique en su salud, deteriorando la columna y causando fatiga e inco-
modidad.
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Figura 5. Ergonomía del pupitre escolar

Fuente: elaboración propia.

Para los puntos veintiuno y veintidós del formulario, se consulta por las 
condiciones de seguridad e higiene. Donde la gran mayoría está de acuer-
do en tener buenas condiciones. Dicha temática tiene relación con la er-
gonomía pues se da el interés a la salud de las personas, se minimizan 
y/o eliminan los riesgos que hubieran en la infraestructura del inmueble, 
considerando las instalaciones eléctricas, de agua, gas y drenaje. 

Al tener en orden estos factores se proporciona una estancia más có-
moda y sin las preocupaciones que pudieran causar las averías. Asimismo, 
si hubiera algún desperfecto con la seguridad e higiene, se debe tener una 
pronta respuesta para atender cualquier situación.

Figura 6. 
Condiciones de seguridad e higiene

Fuente: elaboración propia.

La última pregunta cuestiona a las y los alumnos si creen que la adecuada 
ergonomía ayudaría en su proceso de aprendizaje y un abultado 91 % 
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responde afirmativamente. Esto nos indica que todos los factores ergonó-
micos en conjunto puede ayudar a mejor el proceso de aprendizaje a nivel 
licenciatura. 

Figura 7. 
Ergonomía adecuada en mejora en proceso de aprendizaje

Fuente: elaboración propia.

Conclusiones

Para la pregunta de investigación “¿Cómo influye la ergonomía en los pro-
cesos de aprendizaje de las y los estudiantes de la licenciatura en Ingeniería 
Industrial del Instituto Tecnológico de Zacatecas?” se llega a la respuesta 
de que influye de manera física y psicosocial pues al tener atención en es-
tos temas se tiene mayor facilidad de estar con enfoque y menor deterioro 
físico y mental en la jornada escolar.

La hipótesis “La adecuada ergonomía en el salón de clases influye en 
los procesos de aprendizaje de los y las estudiantes que cursan clase en el 
edificio I de la licenciatura de Ingeniería Industrial del ITZ en Zacatecas, 
Zac”. Se cumple al consultar al alumnado de la escuela e inspeccionar en 
campo el por qué de sus respuestas, siendo estas favorables a esta inves-
tigación, pues mencionan que si los factores ergonómicos son atendidos 
se puede dar un mejor rendimiento académico en todas las actividades 
dentro del aula.

El objetivo general se lleva a cabo haciendo estudios dentro de las aulas 
y consultado al cuerpo estudiantil. Para objetivos específicos se realizan 
estudios en cada una de las aulas del edificio, se estudian e interpretan las 
formas de trabajo dentro de la carrera y cómo se integran con el proceso 
de aprendizaje en alumnas y alumnos.
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Se trabajó con estudios de ergonomía enfocado a las aulas, aplicando los 
factores a un ámbito escolar y aplicado en Zacatecas, especificado al ITZ en la 
carrera de Industrial, donde no se habían realizado estudios de este tipo.

Se recomienda tener salones de clases adaptados al estudiantado y a las 
condiciones actuales, atendiendo al contexto del entorno y a los factores 
ergonómicos aplicables. Se propone tener un ajuste de horarios para apro-
vechar la luz solar de manera adecuada. Y se sugiere tener pausas activas en 
la jornada escolar, tal y cómo se realiza en algunas escuelas de educación.

Para estudios futuros, se pudiera aplicar este trabajo en todos los edi-
ficios del Instituto y de ser posible dar continuación a esta investigación 
mejorando las aulas que precisen algún ajuste y a partir de eso tener la 
comparativa con el presente trabajo de investigación.
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Introducción

Con base en el proyecto de investigación denominado “Itinerarios Vitales 
de los Estudiantes de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalis-
co (ByCENJ)” se determinan tres ejes rectores que conforman las líneas 
de análisis: Los datos sociodemográficos que caracterizan al estudiante; 
las motivaciones y expectativas sobre la carrera que cursan, y la evaluación 
de la calidad académica. El enfoque de este estudio es mixto a partir del 
análisis de datos cuantitativos y datos cualitativos, el alcance es explorato-
rio-descriptivo y su diseño es de corte longitudinal.

A partir de los resultados de esta investigación se tiene el propósito de es-
tablecer un programa institucional a partir de una base de datos integral lla-
mado Sistema de Acompañamiento y Seguimiento de Estudiantes, Egresa-
dos y Empleadores Normalistas (SAEEEN),  la cual tiene como intención, 
dar a conocer de manera permanente el estatus del estudiante normalista 
en aspectos sociales, familiares, de trayectoria, motivaciones, expectativas y 
aspiraciones desde el ingreso a la escuela normal, su proceso y evolución 
en su trayectoria formativa hasta su egreso para insertarse al campo laboral. 

Son los programas e investigaciones de seguimiento de egresados de dis-
tintas universidades, las que muestran la relación entre el perfil de los egresa-
dos de la carrera frente a las demandas de los empleadores para su inserción 
al campo laboral. Sin embargo, las escuelas normales no tienen la misma 
autonomía que las universidades para diseñar los planes de estudio o mallas 
curriculares para el estudio de carreras docentes en las distintas modalida-
des y niveles educativos, debido a que son diseñados exclusivamente por 
la federación, situación que limita las acciones de evaluación que permiten 
retroalimentar y transformar directamente los planes de estudio. 

Es entonces que, los resultados mostrados por los estudios de segui-
miento de egresados, pueden generar una gran riqueza que favorezca a 
las instituciones formativas. Actualmente existen numerosos estudios de 
seguimiento de egresados tanto de nivel licenciatura como de posgrado y 
las escuelas normales no son la excepción, existen una serie de documen-
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tos como informes de investigaciones, ponencias y artículos en revistas 
que datan del hecho. Por ello, a partir de estos programas, se puede dar la 
certeza del cómo egresan los estudiantes de estas instituciones. Pero, acaso 
se sabe ¿quién ingresa? 

A partir de este cuestionamiento surgen inquietudes como ¿quiénes 
son los alumnos que estudian en las escuelas normales? ¿qué tipo de estu-
diantes son? ¿cuál es su origen académico? ¿cuál es su perfil sociodemo-
gráfico? ¿qué tipo de familia integra el normalista? ¿dónde y con quién 
vive cuando asiste a la escuela normal? ¿qué los motivó a ingresar a estas 
instituciones? ¿cuáles son sus expectativas y motivaciones de estar en esta 
carrera? Es a partir de estas interrogantes por lo que surge el interés de 
investigar acerca de las características que tienen los estudiantes que asis-
ten a la escuela normal, desde su ingreso al primer semestre, su proceso y 
evolución de su trayectoria formativa hasta que finaliza la carrera.

Bajo esta perspectiva, es importante señalar que en la actualidad existe 
un limitado número de investigaciones que caractericen a los estudiantes 
de nivel licenciatura y posgrado. En el caso específico de las escuelas nor-
males del país, no se observa información que muestre una caracteriza-
ción específica de sus estudiantes; sea al ingreso, en su trayecto formativo, 
acerca de las motivaciones y expectativas de la carrera y de la evaluación o 
valoración del programa educativo, su retroalimentación y toma de deci-
siones. Situaciones que se han considerado interesantes para realizar una 
investigación que logre caracterizar en este caso a los estudiantes de la 
Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco.

Este documento da cuenta de resultados preliminares que se concen-
tran en la primera línea de análisis: Los Datos Sociodemográficos que ca-
racterizan al estudiante. Para determinar los perfiles sociodemográficos, 
antecedentes escolares e influencia familiar de los normalistas activos que 
conforman la comunidad estudiantil de esta institución durante el periodo 
agosto de 2021 a enero de 2022. El objetivo general es conocer los perfiles 
sociodemográficos de los estudiantes para su caracterización. La hipótesis 
es que la selección de carrera, los motivos de ingreso y su estadía durante 
la carrera, tienen relación directa con la edad, el sexo, tipo de formación 
académica ascendente y el origen social. En este documento solo se da 
cuenta de los aspectos de mayor acercamiento a este perfil.
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Aproximación teórica

Teorías sobre itinerarios y trayectorias

Para comprender esta teoría es necesario revisar algunos autores, quienes 
identifican al itinerario como sinónimo de transición o trayectoria, en otras 
palabras, es el curso de un destino a otro con rutas específicas y con opcio-
nes a senderos diferentes con ambientes favorables o no favorables.  Una 
manera de caracterizar a los alumnos que forman parte de la comunidad 
estudiantil en la escuela normal, es a través de la teoría de los Itinerarios, 
considerada como “el conjunto de lugares vitales y experienciales por los 
que transita una persona en su secuencia de cambio. Es el encadenamien-
to, previsto, provocado, azaroso, de oportunidades educativas, sociales, la-
borales, de ayuda, etc. por dónde transita la persona” (Funes, 2009).

Para Casal, Masjuan y Planas (1991), el Itinerario o trayectoria es un 
término que resulta idóneo y pertinente en el análisis sociológico de la 
juventud, que contribuye a enfatizar en los siguientes aspectos clave:
a) La idea de que la transición es un proceso sociohistórico y por tanto, 

determinado socialmente y diferenciado en el espacio y en el tiempo 
(dimensión histórica, económica y cultural),

b) La idea de que la transición es un proceso de carácter biográfico, que 
atañe al desarrollo social del individuo concreto en vistas a tomar carta 
de adulto.

c) La idea de que la transición es un proceso determinado a nivel institu-
cional y político y por tanto estructurado.

d) La idea de que la transición está configurada por una diversidad interna 
de itinerarios (distintas situaciones de salida, distintos tránsitos y situa-
ciones de llegada).

Teoría sobre el origen social

Uno de los fundamentos de esta investigación parte de las aportaciones de 
Fachelli y Planas (2014) acerca de la Teoría sobre origen social; es decir, se 
trata de conocer la relación del origen social de los padres desde la parte 
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económica, laboral, cultural y educativa con la ocupación del hijo que está 
mediad por su propia educación. En palabras de los autores: 

El proceso de obtención de estatus social se ha analizado principalmente 
como el camino causal entre el origen social familiar del individuo y su 
ocupación actual, mediada por el nivel educativo alcanzado por el sujeto. 
Se puede considerar, a grandes rasgos, que en este proceso intervienen 
factores económicos y factores culturales (Fachelli y Planas, 2014, p. 126).

En otras palabras, la incorporación del estudiante en la escuela, está condi-
cionada por su origen social, es decir, por la influencia que tiene la familia 
y su contexto para tomar esta decisión. La ocupación del individuo, y a su 
vez su futura estructuración social, está condicionada por su propio nivel 
educativo y por su origen social. Se trata de un modelo simple de relación 
entre familia, educación y profesión (Cachón, 2001).

Teorías sobre la desigualdad y el acceso a la educación

Respecto a las Teorías sobre la desigualdad y el acceso a la educación para 
esta investigación se entiende como la eliminación o exclusión de un de-
terminado grupo de sujetos que requieren el acceso, permanencia y el 
aprovechamiento en las escuelas o instituciones que puede brindarle el 
sistema educativo. Por otra parte, se menciona que: 

La desigualdad educativa sucede cuando una sociedad falla en la conse-
cución de los siguientes objetivos: igualar las oportunidades de ingreso 
al sistema educativo para todos los individuos que posean las mismas 
habilidades; igualar estas mismas oportunidades entre individuos de dis-
tintos estratos socioeconómicos; igualar los resultados obtenidos por los 
estudiantes que dediquen a su educación la misma cantidad de tiempo y 
esfuerzo sin que en ello influya su origen social, y fomentar la adquisición 
de habilidades para el aprendizaje entre la población, utilizando estrategias 
diferenciadas que busquen igualar el desempeño de los beneficiarios (Mu-
ñoz 2003 citado en Favila y Navarro, 2017, p. 79).
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Teoría de la correspondencia 

Las aportaciones de Bowles y Gintis (1985) respecto a la teoría de la co-
rrespondencia, sostienen que esta existe entre la escuela y el trabajo y se 
caracteriza por la subordinación y dominación. El planteamiento que ha-
cen estos autores describe que la desigualdad en un país capitalista no ra-
dica en deficiencias de tipo individual, tal como teoriza la visión liberal de 
la educación, sino en la estructura de la producción y en las relaciones de 
propiedad. De ahí su consideración de la educación como reproductora de 
la desigualdad a través de la legitimación de la asignación de individuos a 
posiciones económicas a partir de méritos ostensiblemente objetivos (for-
ma simbólica en el proceso de legitimación en la educación). 

Metodología

La perspectiva en la que se aborda esta línea de investigación es cuantitati-
va con el objetivo de caracterizar el perfil del estudiante de la licenciatura 
en Educación Primaria mediante un estudio sociodemográfico. Su alcance 
es exploratorio-descriptivo, es un estudio no experimental, longitudinal y 
de cohort, cuyos segmentos temporales son definidos por las generacio-
nes de estudio. 

Desarrollo 

La muestra en la aplicación del cuestionario a los alumnos de 1°, 3°, 5° y 
7° semestres, generaciones 2021- 2025, 2020-2024, 2019-23 y 2018-2022 
respectivamente, se realizó de la siguiente manera:

Generación (cohort) Sujetos
2018-2022 215
2019-2023 248
2020-2024 269
2021-2015 307

Tabla 1. 
Generaciones (cohort) consideradas para la aplicación de cuestionario

Fuente: elaboración propia.
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Como instrumento para recabar información general se realiza un cues-
tionario elaborado y aplicado en Formularios de Google, el cual consta de 
tres secciones: Datos sociodemográficos, motivaciones y expectativas; y 
evaluación académica, que se cubren en 46 reactivos de los cuales: cinco 
son para obtener datos generales, de identificación personal y demográfi-
cos, diez son preguntas analíticas-reflexivas referentes a expectativas, mo-
tivaciones y evaluación, nueve son de tipo de opción múltiple (con opción 
a más de una respuesta), seis son dicotómicas, dos son de escala tipo Li-
kert con intensión de obtener consideraciones actitudinales y de opinión 
y finalmente catorce son de opción múltiple (solo pueden seleccionar una 
opción de varias). 

El total de la muestra es de 1039 sujetos de una población 1,172 su-
jetos, por lo que la muestra representativa es de 87.90 %. Para el estudio 
sociodemográfico se considera la información del primer apartado del 
cuestionario que comprende un total de 28 ítems y por ende son las pre-
guntas que responden a información de aspecto de edad, familia, vivienda, 
educación, trabajo, acceso a la escuela y más.

A partir de la aplicación de un cuestionario elaborado ex profeso para 
toda la comunidad estudiantil, se lleva a cabo la sistematización de los 
datos en la paquetería Excel, se clasifican por generaciones (cohort), y se 
procede a realiza análisis estadístico de tendencia central, los datos parten 
del cuestionario que cuenta con 46 ítems y para su verificación se cotejan 
los datos generales de ingreso con información recabada en una base de 
datos institucional; lo que permite perfilar las características de los norma-
listas activos que conforman la comunidad estudiantil. 

Resultados 

Para esta investigación, la población objetivo son los estudiantes de las 
cuatro generaciones que integran la comunidad estudiantil normalista de 
la ByCENJ en el semestre 2021b:
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Figura 1.
Estudiantes de la ByCENJ semestre 2021b

Fuente: elaboración propia.

Como se puede observar en la figura 1, la población total matriculada es 
de 1221 estudiantes. Se destaca la diferencia de un 42.7 % de aumento de 
estudiantes entre las generaciones 2018-2022 y la 2021-2025. Por su parte 
en la figura 2, se observa que el sexo femenino tiene una presencia prome-
dio del 82.47 % en la comunidad, mientras que el sexo masculino tiene un 
promedio del 17.53 %. Sin embargo, este último, ha ido repuntando hasta 
en 6.28 puntos porcentuales de manera paulatina entre las generaciones 
que conforman esta investigación.

Figura 2. Incremento porcentual del sexo masculino

Fuente: elaboración propia a partir de información pro-
porcionada por Control escolar univesitario.

Los datos que muestra la figura 3, respecto a la división de la población 
estudiantil que asiste a la escuela normal en los turnos matutino y vesper-
tino. Se observa que el 43.82 % representa a las mujeres que asisten por 
la mañana, mientras que el 38.66 % asisten por la tarde. Los alumnos que 
asisten en el matutino son el 8.85 % del total de la población, mientras que 
el 8.68 % asisten por la tarde.
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Figura 3. 
Estudiantes de la ByCENJ por sexo y turno

Fuente: elaboración propia.

Ahora bien, en el primer cohort que se realizó el 18 de diciembre de 2021, 
de los 1221 estudiantes que iniciaron el semestre, se consideró la población 
de 1172 porque son los que concluyeron el semestre. Esto es, 25 alumnos 
solicitaron baja temporal y 24 desertaron de la carrera, lo que representa 
el 4.01 % del total de la población estudiantil. La mayor deserción que 
muestra la figura 4, se encuentra en la generación 2021-2025 con un 79.17 
% del total en este rubro, el tercer semestre tiene el 20.83 %, mientras que 
quinto y séptimo semestre no presentaron. Respecto a la baja temporal, 
los terceros y quintos semestres, representan el 88 % del total de permisos 
por un año, mientras que los estudiantes de séptimo, alcanzaron el 12 %, 
cabe señalar que los alumnos de primer semestre, no lo solicitaron.

Figura 4. 
Estudiantes desertores o con licencia en el semestre 2021b

Fuente: elaboración propia.
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En la tabla 2, se muestra el comparativo de los estudiantes que inician el 
semestre 2021b, los que concluyen (activos) y los que forman parte de 
muestra. Es importante señalar que la muestra de la población, se obtuvo 
a partir del número de estudiantes en activo al momento de la aplicación 
del instrumento.

Semestre Generación Alumnos 
iniciales

Alumnos 
activos

Muestra % particip

1er 2021-2025 246 331 307 92.7
3er 2020-2024 300 309 269 87.1
5to 2019-2023 324 286 248 86.7
7mo 2018-2022 351 246 215 87.4

Total 1221 1172 1039 88.5

Tabla 2. 
Población inicial, que concluye y la muestra participante

Fuente: elaboración propia.

En la tabla 3, se muestran las medidas de tendencia central de la edad de 
los estudiantes normalistas. La edad promedio de la comunidad estudiantil 
activa es de 21.43 años, la mediana es de 21 años y la moda es de 20 años. 
Como se puede apreciar, existe una relación entre las generaciones, es de-
cir; se observa la diferencia de un año aproximadamente entre ellas, lo que 
presupone que, al momento de ingresar a la Normal cada generación, las 
medidas como la media ha sido de 19 años y la moda de 18 años. Es decir; 
la mayoría de los estudiantes entran a la ByCENJ inmediatamente después 
de salir de la educación media superior.

Generación Semestre Media Mediana Moda
2021-2025 1ero 20.14 19 18
2020-2024 3ero 20.93 20 19
2019-2023 5to 21.89 21 20
2018-2022 7mo 22.76 22 21

Tabla 3. 
Edad, medidas de tendencia central

Fuente: elaboración propia.
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En la tabla 4, se muestran los tres estados civiles de mayor frecuencia de 
los seis que establece la legislación civil mexicana. Lo anterior debido a que 
en cada estado de la república tiene su propio Código y si no contraviene 
al federal pueden quedar los estados civiles “Divorciado” y “Viudez” en el 
estado de “Soltero”. Es el caso de cinco estudiantes que son divorciadas 
y una más en estado de viudez. Respecto al estado civil “Separación en 
proceso judicial” no se obtuvo dato alguno.

Semestre Generación soltero casado concubinato total
1er 2021-2025 285 11 11 307
3er 2020-2024 244 11 14 269
5to 2019-2023 224 16 8 248
7mo 2018-2022 192 13 10 215

Frecuencia 945 51 43 1039
Porcentaje 90.95 % 4.91 % 4.14 % 100 %

Tabla 4. 
Estado civil de los normalistas activos

Fuente: elaboración propia.

En la tabla 5, se muestran los estudiantes que viven en un hogar de manera 
dependiente, es decir; que dependen de un proveedor adulto desde la me-
dida de lo económico, social, cultural y educativo, en este caso el estudiante 
está supeditado a lo que el o los proveedores regulen o dicten respecto a 
las normas al interior del núcleo familiar. En esta clasificación se encuen-
tran 894 de los 1034 sujetos de la investigación. Es decir, el 86.04 % de la 
muestra, son estudiantes dependientes. Bajo esta perspectiva el 73 % viven 
en una familia tradicional, el 13 % en monoparental, el 8 % en extensa, el 5 
% con parientes y 1% en familia reconstruida.
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Genera-
ción

Biparental 
/ tradicio-

nal

Monopa-
rental

Extensa Recons-
truida

Multinu-
clear

Con pa-
rientes

2021-2025 193 42 26 4 2 9
2020-2024 161 30 24 5 0 10
2019-2023 177 10 7 0 3 15
2018-2022 118 36 11 3 0 8

Totales 649 118 68 12 5 42

Tabla 5. 
Tipos de familia de estudiantes dependientes

Fuente: elaboración propia.

Por otro lado, en la tabla 6 se encuentran los resultados respecto al tipo 
de familia en la que el estudiante es independiente. Es decir, el proveedor 
económico, social cultural y educativo puede ser el mismo estudiante o 
en conjunto con otras personas que viven con él. En esta clasificación el 
13.96 % del total de la muestra son estudiantes independientes. Es decir, 
145 de los 1034 sujetos que conforman la muestra de la investigación. Bajo 
esta condición, el 34 % viven con su pareja, pero sin hijos, un 25 % vive 
con su pareja e hijos, el 20 % son casos unifamiliares o que viven solos, el 
18 % vive en una corresidencia o con amigos y el 3 % son padres o madres 
solteras.

Generación Pareja con 
hijos

Pareja sin 
hijos

Mamá/Pápá 
soltero

Co-resi-
dente

Unifamiliar

2021-2025 10 8 1 5 7
2020-2024 6 18 2 4 9
2019-2023 14 6 1 6 9
2018-2022 19 4 0 11 5

Totales 49 36 4 26 30

Tabla 6. 
Tipos de familia de estudiantes independientes

Fuente: elaboración propia.

En la tabla 7, se muestran los resultados acerca del lugar de residencia del 
estudiante cuando asiste a la ByCENJ. Se puede apreciar que el 98.1 % 
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del total de la comunidad estudiantil vive o se ha establecido en el Área 
Metropolitana de Guadalajara (AMG). Sin embargo, se debe de rescatar en 
qué municipios se establecieron para considerar los tiempos de traslado a 
la Institución. A partir de esto, se puede decir que el municipio con mayor 
residencia de estudiantes es Guadalajara, con 41 %; seguido de Zapopan 
donde reside el 24.1 % de los normalistas. Tlaquepaque concentra un 13 
% de los normalistas mientras que en Tonalá vive el 11.06 %. Tlajomulco 
muestra un 6.0 % y El Salto con 2.4 % y la categoría “Otros municipios” 
presenta el 1.9 % de residencia.

Genera-
ción

Guada-
lajara

Zapo-
pan

Tlaque-
paque

Tonalá Tlajo-
mulco

El 
salto

Otros mu-
nicipios

2021-
2025

122 78 48 38 14 5 2

2020-
2024

104 68 28 34 15 10 10

2019-
2023

106 57 33 26 19 4 3

2018-
2022

94 47 26 23 14 6 5

Frecuen-
cia

426 250 135 121 62 25 20

Tabla 7.
Lugar de residencia de los estudiantes normalistas

Fuente: elaboración propia.

Conclusiones

De los resultados obtenidos con anterioridad, se puede perfilar al estu-
diante normalista a partir de lo siguiente:

La población estudiantil presenta un aumento hasta del 42.7 % en los 
últimos tres años. Además, las estudiantes normalistas del sexo femeni-
no siguen sosteniendo una mayor presencia en la institución, que va del 
79.49 % hasta un 85.77 %, con un promedio del 82.47 %. Por otra parte, 
la presencia de estudiantes hombres para estudiar esta licenciatura, ha re-
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puntado en los últimos tres años hasta en 6.28 puntos porcentuales, lo que 
significa que se ha incrementado hasta en un 44.13 %.

Por un lado, la deserción estudiantil se presenta en mayor medida den-
tro de los primeros tres semestres de la licenciatura, la cual va del 1.54 al 
5.42 % lo que muestra una situación interesante para identificar los facto-
res o motivos por los cuales estos estudiantes toman esta determinación. 
Por el otro lado, la mayoría de los estudiantes que ingresan a la ByCENJ 
lo hacen a los 18 años, es decir; toman esta decisión inmediatamente des-
pués de terminar el nivel medio superior, no dejan espacios de descanso o 
intermedios para continuar con sus estudios. 

Por último, el perfil del estudiante muestra que 9 de cada 10 estudiantes 
son solteros, de los cuales 7 de cada 10 son dependientes y viven en una 
familia de tipo tradicional. Además, el 98.1 % de los estudiantes tienen su 
lugar de residencia en el AMG cuando asisten a la ByCENJ y el 1.9 %. 
Queda de manifiesto que la ByCENJ tiene un gran impacto para las fami-
lias de los estudiantes y para el AMG en general.
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Introducción

La Educación sigue representando una oportunidad valiosa para generar 
transformaciones en la sociedad. La educación superior, como parte de 
los sistemas educativos del mundo, ha venido reflexionando en los últimos 
años acerca de su responsabilidad en la tarea formativa de los futuros pro-
fesionistas, acorde a las necesidades y problemáticas generales de las socie-
dades contemporáneas. Un aspecto en que se coincide fuertemente, es en 
la necesidad de que la educación superior supere la orientación disciplinar, 
incluso hiperdisciplinar. La realidad compleja y problemática, demanda 
la construcción de un nuevo perfil de profesionista, más integral y más 
diverso, que contribuya en lo posible a atender necesidades y problemas 
relevante en el ámbito cultural, social y político. 

En el escenario de las problemáticas contemporáneas se reconoce con 
particular preocupación el problema del medioambiente. El tema ha sido 
vigente en las últimas décadas por su trascendencia. Se ha reclamado con 
urgencia la necesidad de una nueva relación hombre – naturaleza. Ante 
eso, ¿las IES pueden contribuir a mejorar esta situación? En el recono-
cimiento de que sí se puede aportar a la realidad ambiental, las IES y 
un conjunto considerable de Universidades en México, han concretado 
acciones a favor de este ámbito. Algunas de ellas, lo han hecho de manera 
aislada, con actividades esporádicas y poco sistematizadas. En su mayoría, 
estas iniciativas se generaban desde un marco institucional, pero sin una 
relación directa con y desde los currículo.       

La Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), a partir del año 2012 
incorpora el tema de Ambiente y Sustentabilidad, junto con otros de rele-
vancia nacional y mundial, como eje transversal en los planes de estudios 
de nivel superior. Esto implicó que cada programa académico incorporara 
a sus procesos de formación lo relacionado a la formación ambiental y a la 
Sustentabilidad. A 10 años del inicio de estos esfuerzos, se considera per-
tinente revisar cuál es el estado actual de esa formación ambiental trans-
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versal desde los programas educativos de la UAN. Para ello, la propuesta 
es realizar un estudio diagnóstico, que permita obtener resultados para 
la generación de propuestas para la mejora de la formación en cuestión, 
desde diferentes niveles de concreción curricular: lo institucional, desde el 
programa académico y desde la praxis docente.

Contexto de la formación ambiental en las universidades 
públicas en México 

En México, las universidades públicas son espacios de formación, inves-
tigación y extensión de la cultura. Para garantizar la pertinencia de las ins-
tituciones educativas, estas atraviesan por procesos de cambios, no solo a 
nivel político y económico, sino también a nivel institucional, académico 
y de vinculación social. Estos cambios, repercuten no solo en los ámbitos 
sociales, sino también se ven reflejados en las adecuaciones curriculares, 
en donde permea en la trayectoria del estudiante.

A finales de la década de los noventa, algunas universidades impulsaron 
programas ambientales de alcance institucional, con un enfoque transver-
sal. Es pertinente destacar que, en 1998, la Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí (UASLP) fundó la “Agenda Ambiental”, iniciativa pionera en 
México por su visión estratégica y sus propósitos de incorporar la pers-
pectiva ambiental y de la sustentabilidad a todo el quehacer universitario: 
el currículum y la enseñanza, tanto de licenciatura como de posgrado, así 
como a la investigación, la vinculación y la gestión, específicamente el des-
empeño ambiental institucional. 

En 2000 la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES) formuló, entre otros, dos documentos 
con carácter indicativo para las instituciones de ES (IES): “La Educación 
Superior en el Siglo XXI: Líneas estratégicas de desarrollo” y el “Plan de 
Acción para el Desarrollo Sustentable en las Instituciones de Educación 
Superior” (ANUIES-Semarnat, 2002) que fueron aprobadas en diciembre 
de 2000, y que marcaron pautas para concretar iniciativas en el rubro por 
parte de algunas instituciones de este nivel educativo.  

El campo de la educación ambiental, por su parte, se ha caracteriza-
do por un intenso dinamismo y un cambio radical de enfoques entre el 
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principio y el fin de los años noventa. Según González (2000) citado por 
Nieto (2007.p.33) “se pasó de un interés centrado en la educación formal 
(escolarizada) a uno mucho más diversificado, orientado a todas las mo-
dalidades de educación ambiental (no formal, comunicación, etcétera)”.

Nieto (2006) menciona, en particular que, el papel de las universidades 
públicas en materia de medioambiente y sustentabilidad ha sido funda-
mental, pues tienen la mayor cobertura regional del país tanto geográfica 
como en matrícula; poseen una inserción múltiple en todos los sectores 
sociales; participan en redes locales, regionales y nacionales; poseen una 
visión crítica y comprometida con el interés público.

A partir de la formación de sujetos en construcción y como parte de 
la responsabilidad social que conlleva la preparación disciplinar, es impor-
tante formar no solo en conocimientos y habilidades especializadas; sino 
también en valores universales y en saberes formativos que le permitan 
resolver problemas y necesidades de su realidad.

Las instituciones educativas de nivel superior, como formadoras de pro-
fesionales competentes a las necesidades y problemáticas contextuales, son 
coadyuvantes de los gobiernos locales, nacionales e internacionales; en so-
lucionar los problemas que en la actualidad aquejan a la sociedad en general. 

Marco normativo de la formación ambiental 

En la Constitución Mexicana, en su artículo 4o se establece el derecho a 
un medioambiente sano, ya que expresamente señala que:

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo 
y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y 
deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en 
términos de lo dispuesto por la ley. El Estado Mexicano velará por el cum-
plimiento de esa disposición, sin embargo, el cuidado del medio ambiente 
es una responsabilidad compartida entre los diferentes sectores sociales, 
entre ellos el educativo (CPM.1917, reformada en 2021).

Por su parte, La Ley General de Educación, en su artículo 30, y referido 
a los contenidos de los planes y programas de estudio de la educación 
que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particula-
res con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, 
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señala en el inciso XVI, que 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 cam-
bio 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 (LGE.2019).

A nivel institucional (UAN), recientemente se emitió el Código de Éti-
ca, el cual señala: 

Los valores ecológicos están fundados en el pensamiento ambientalista 
que coloca al cuidado y protección de los recursos del planeta. Es un sen-
tido profundo de equidad, responsabilidad y justicia, ya que considera los 
derechos de existencia de todos los seres vivos. En su punto 11.1. Se pro-
mueve la participación de la comunidad universitaria en la realización de 
los programas y proyectos que esté convocando al cuidado y la conserva-
ción del ambiente (UAN, 2019, s/p).

Lo último señalado, indica que en la Universidad se están tomando en 
cuenta los escenarios futuros, y se tiene la preocupación por regular el cui-
dado del medioambiente y promover la participación de los estudiantes, 
docentes y comunidad en general.

El marco normativo para la educación superior contempla desde sus 
fundamentos la necesidad de incorporar espacios que involucren a los es-
tudiantes en la educación ambiental, en su cuidado, conservación y preser-
vación del mismo. Los planes y programas de estudio son nuestra fuente 
curricular que puede coadyuvar en la enmienda de este marco normativo. 
Ahí es donde se puede incidir en la formación de competencias y concien-
cias para la mejora de nuestro entorno ambiental.

Antecedentes de la formación en materia ambiental en la 
UAN 

En 2003 se incorpora a los currículos de la Universidad Autónoma de 
Nayarit (UAN) “ejes transversales” planteados como espacios curriculares 
optativos. Estos ejes eran los siguientes: Propiedad intelectual, derechos 
humanos, interculturalidad, ambiente y sustentabilidad, transparencia, gé-
nero, democracia, equidad y cultura e identidad. 
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Aunque la pretensión original es que se incorporaran a los planes de 
estudios a través de temáticas y prácticas transversales, terminó por solo 
abordarse mediante unidades de aprendizaje (materias) del área de forma-
ción optativa de los mismos planes, enfocada a cumplir los contenidos o 
unidades temáticas. Sin embargo, lo que se pretende es hacer explícitos 
una serie de aspiraciones de cambio en la práctica educativa y el perfil del 
futuro ciudadano. 

Es decir, desde esta perspectiva es importante resaltar la importancia de 
los ejes transversales como una estrategia para lograr competencias en los 
estudiantes, que le permitan desarrollarse en una profesión, pero también 
en escenarios complejos de carácter social, político, cultural y económico.  

Hasta antes del 2012, en cada uno de los programas académicos de la 
UAN, se trabajaba en lo ambiental como algo aislado y a criterio de los 
comités de diseño curricular. Es decir, no todos los programas educativos 
llevaban unidades de aprendizaje de esta índole, sino que eran competen-
cias disciplinares. 

Hacia una formación ambiental transversal en la UAN, en 
el marco de una formación integral 

A partir del año 2012, en el marco del proceso de modificación y actua-
lización curricular en los diferentes planes de estudio de nivel superior, 
algunos programas educativos incorporan la unidad de aprendizaje de am-
biente y sociedad; sin embargo, sigue siendo la mayoría de los programas 
los que aún no incorporan unidades curriculares, ni competencias en el 
perfil de egreso, en el mapa curricular o en su estructura curricular. Situa-
ción que se considera grave, ya que ante los cambios que se están viviendo 
actualmente, es pertinente que los estudiantes sean conscientes de esta 
situación desde su formación.

Reyzábal (1995) señala que la educación es “necesariamente normativa. 
Su función no es solo instruir o transmitir unos conocimientos, sino inte-
grar en una cultura que tiene distintas dimensiones: una lengua, unas tradi-
ciones, unas creencias, unas actitudes, unas formas de vida” (p. 1). Todo lo 
cual no puede ni debe transcurrir al margen de la dimensión ética que es, 
sin duda, el momento último y más importante, no de esta o aquella cultu-
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ra, sino de la cultura humana universal. Educar es, así, formar el carácter, 
en el sentido más extenso y total del término: formar el carácter para que 
se cumpla un proceso de socialización imprescindible, y formarlo para 
promover un mundo más civilizado, crítico con los defectos del presente y 
comprometido con el proceso moral de las estructuras y actitudes sociales.

Desde este sentido, se deben considerar en el currículo formal y vivido 
competencias que le permitan al estudiante desempeñarse no solo en su 
vida profesional, sino que logre aprendizajes para la vida, para su cotidia-
nidad y que estos realmente resuelvan problemáticas de su contexto.

Es preciso mencionar que los ejes transversales no se reducen a un 
conjunto de contenidos integrados en una unidad de aprendizaje, sino que 
por su carácter transversal, ha de permear en todos los procesos de la for-
mación del estudiante: desde el plano de lo formal estos, se plantean desde 
el proyecto curricular y, en lo informal se han desarrollado actividades que 
involucren a la totalidad de la población universitaria en estas unidades 
académicas, propiciando el fortalecimiento de los valores y actitudes.

Los ejes transversales son elementos que permean la formación, atra-
viesan el desarrollo de los conocimientos, las habilidades y las destrezas. 

Los nuevos enfoques de competencias han surgido para superar un cu-
rrículo centrado en contenidos que, en la sociedad de la información, no 
pueden desempeñar el mismo papel. Desde un enfoque más integrador, 
en función de las capacidades que son deseables promover en los alumnos, 
las competencias básicas cuestionan o no encajan del todo en un currí-
culo, dividido en exceso, en áreas o subáreas, para aspirar a convertirse 
en núcleos de integración por trabajo mediante unidades de aprendizaje, 
centros de interés, proyectos de trabajo, aprendizaje basado en problemas, 
estudios de caso y otras metodologías. (Bolívar, 2011, p. 4)

La formación integral, implica considerar al sujeto educando en su tota-
lidad. Esto se complejiza cada vez que sabemos que los contextos de los 
cuales los estudiantes provienen son distintos; su lenguaje, su cosmovi-
sión, su modo de actuar y de pensar. Transformar estás circunstancias en 
modelos o estrategias curriculares tampoco es fácil. 

Esta fragmentación a la que hace referencia Bolívar (2011), es una si-
tuación que se presenta en varias universidades, lo que preocupa es que los 
estudiantes al egresar de las universidades sean capaces de aplicar lo que 
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saben, obviamente, pero también es necesario que sean capaces de incidir 
en sus principales núcleos familiares, sociales y culturales.

Al respecto, se plantea que un desarrollo integrado del currículo, sea 
cual sea el nivel que cada centro escolar pueda alcanzar, solo tiene un 
propósito: aumentar las oportunidades de aprendizaje y mejorar los re-
sultados de todos y cada uno de los estudiantes. De ahí el imperativo “de 
coordinar las actuaciones de los diferentes agentes e instituciones sociales 
y educativas del entorno, para impulsar el desarrollo de las competencias” 
(Bolívar, 2011. p. 9).

Las oportunidades de aprendizaje, necesitan estar a la mano de los es-
tudiantes, cualquier elemento de nuestro contexto, es un pretexto para 
propiciar el aprendizaje. Los diseños curriculares, necesitan innovar en su 
estructura y considerar a los ejes curriculares de manera clara; posterior-
mente considerar la implementación. El puente que trazan las universida-
des para vincularse con el contexto social y cultural, es uno y en ocasiones 
se desdibuja debido a que se camina solo en ciertas ocasiones y no de 
manera permanente y contundente.

La vida académica, está desligada de la social, lo cual no debe suceder 
en los procesos formativos de las universidades. Los seres humanos no 
podemos evitar ser quienes somos, es decir, nuestra cultura se hace pre-
sente al momento de aprender; y nuestra cultura se desarrolla en contextos 
geográficos muy específicos, mucho de la constitución de nuestra cultura 
está anclada al contexto, a lo que nos rodea. 

Ya desde hace tiempo, Edgar Morin (1996), advierte de la necesidad 
que existe en revisar el punto con el ecosistema, esta dependencia que 
los seres tenemos con relación a nuestro entorno, lo que queramos o no; 
entonces educar para un mundo en el que somos corresponsables de su 
futuro es una tarea inminente.

Los procesos de formación requieren de un mayúsculo esfuerzo, no 
solo de los docentes sino de todos los actores educativos. Sobre todo, 
debido a que: “el estudiante actual requiere estar consciente de que le tocó 
vivir en una época sumamente compleja, especialmente en lo que al em-
pleo se refiere. (Sánchez et al., 2015).

Es importante que desde las aulas en donde se convergen los puntos 
torácicos del currículo, se lleve a la reflexión y análisis de la realidad a la 
que nos enfrentamos:
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Desde este punto vista, la función docente universitaria no se circunscribe 
tan solo a la formación de profesionales en conocimientos, sino también 
en una serie de valores enfocados a la solución de problemas sociales. La 
responsabilidad social universitaria integra, por tanto, una serie de prin-
cipios básicos como la solidaridad, la participación y la democracia, y se 
instala en una visión de conocimiento que combina los principios y valores 
humanos con los principios científicos que configuran las diferentes disci-
plinas académicas (Gutiérrez y Moreno, 2018).

Parte de la formación, en la responsabilidad social está la cuestión ambien-
tal- ecosistema. Bajo la premisa de que la formación integral universitaria, 
implica ser responsable con nuestro entorno; entendemos que debe haber 
una revisión desde los planes y programas.

Conclusiones

La formación ambiental transversal es pertinente dado que, por una parte, 
obedece a políticas internacionales y nacionales de promover una mejor 
relación del individuo y su entorno, a partir de la toma de conciencia y 
prácticas favorables hacia el cuidado del entorno natural y sus recursos. 
Por otra parte, al interior de la institución (UAN), y como resultado de las 
actualizaciones curriculares se impulsó e instauró como estrategia univer-
sitaria la implementación de nueve ejes transversales institucionales, entre 
ellos Ambiente y sustentabilidad.

Por lo anterior mencionado, y a 10 años de iniciados los esfuerzos, se 
considera pertinente elaborar un diagnóstico que analice y determine el 
estado actual de la formación ambiental transversal de los estudiantes de 
nivel superior de la Universidad Autónoma de Nayarit, desde diferentes 
niveles de concreción curricular: desde lo institucional, desde el programa 
académico y desde la praxis docente. Todo ello, para generar propuestas, a 
partir de los resultados, de posibles mejoras al respecto. 

Para el fin señalado, se ha propuesto elaborar una investigación tipo 
diagnóstico, fundamentada en la corriente pedagógica constructivista, que 
tenga un enfoque de la evaluación formativa, al permitir desde este iden-
tificar el estado actual de una realidad concreta, en este caso el proceso 
de formación ambiental. Esta última, se abordará desde un paradigma de 
investigación mixto, con técnicas e instrumentos cuantitativos y cualita-
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tivos: entrevista (coordinadores de programa educativo), grupos focales 
(integrantes de programas institucionales) y encuesta (estudiantes). Para 
el procesamiento de la información se han definido categorías de análisis 
para ello. Para el caso de los estudiantes, se aplicará el instrumento corres-
pondiente a una muestra poblacional. 

La formación ambiental constituye solo un elemento de la formación 
integral del estudiante. La tarea ha implicado, y seguirá implicando, un 
reto a la educación superior en general. La participación de autoridades, 
en coordinación con planta académica y estudiantes, es fundamental para 
la obtención de resultados concretos y acertados. Las prácticas docentes 
deben replantearse en función del nuevo escenario social y educativo. 
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Introducción

El ambiente educacional que rodea a las y los estudiantes durante el pro-
ceso educativo es un indicador fundamental que debe evaluarse en toda 
institución dedicada a la enseñanza; esto con la finalidad de identificar 
problemáticas en el proceso formativo y proporcionar de forma oportuna 
estrategias que mantengan la excelencia y calidad educativa. La formación 
médica, al igual que otras áreas del conocimiento, evidenció problemáticas 
relacionadas al aislamiento social debido a la pandemia por COVID-19, 
representando un periodo de adaptación educativa de una modalidad vir-
tual a una presencial. El objetivo de esta investigación fue evaluar el am-
biente educacional de la Escuela de Medicina de la Universidad Autónoma 
de Durango campus Zacatecas (EMUAD-CZ) al finalizar el ciclo escolar 
del año 2021. 

Aproximación teórica

El ambiente educacional es un concepto y una herramienta importante 
para las instituciones educativas, ya que su análisis proporciona informa-
ción que puede retroalimentar y mejorar el proceso de enseñanza-apren-
dizaje mediante acciones puntuales. La palabra ambiente, en el ámbito 
educativo, se refiere a las condiciones o circunstancias físicas, curriculares, 
sociales y motivacionales que rodean al estudiante y que permiten el óp-
timo proceso de enseñanza-aprendizaje. Las y los futuros profesionistas 
tienen el derecho de disfrutar el proceso de aprendizaje en el interior de 
las Escuelas y/o Facultades, con la finalidad de adquirir las competencias 
necesarias de forma óptima y saludable (Fuentes et al., 1978). 

Existe evidencia de que el ambiente educativo impacta en el desempe-
ño académico de las y los estudiantes, así como en su satisfacción con el 
proceso educativo; por lo tanto, los elementos que conforman el ambiente 
educacional son de naturaleza material en relación con los aspectos fisioló-
gicos, el carácter afectivo de la o el alumno, sus necesidades y las respues-
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tas emocionales. Aunado a esto, el entorno educativo estará ligado con los 
factores relacionados con la institución, en particular, con la o el docente, 
quien es el actor o actriz principal en la instrucción, orientación y mejora 
académica (De Almeida, 2014).

El ambiente educacional agrupa todos estos elementos en cinco domi-
nios: 1) la enseñanza, 2) el desempeño de las y los profesores, 3) la per-
cepción académica, 4) la atmósfera y 5) la percepción social. Tomando en 
cuenta estas agrupaciones, el entorno educativo puede ser evaluado me-
diante el análisis de dichos elementos y la percepción de las y los alumnos, 
docentes y/o administrativos. Al obtener los resultados, las instituciones 
educativas pueden identificar, mejorar y/o resolver problemas en el entor-
no educativo en el que se está desarrollando el proceso enseñanza-apren-
dizaje (De Almeida, 2014).

Metodología

Se diseñó un proyecto de tipo observacional, transversal y descriptivo que 
consistió en la aplicación del test DREEM (Dundee Ready Education En-
vironment Measure) al alumnado de la EMUAD-CZ en todos los niveles 
académicos durante el periodo agosto 2021 – enero 2022. El método que 
se siguió fue el descrito por Herrera et al. (2010). Se utilizó el programa 
StatGraphics Centurion XVI con la finalidad de realizar un análisis de 
ANOVA simple y el método de comparación múltiple de Bonferroni.

Resultados

Se obtuvo la participación de 254 alumnas y alumnos, de una población 
total de 730 (34.79 %); de los cuales, 168 fueron estudiantes del género 
femenino (66.14 %) y 86 del masculino (33.86 %). Dato importante que 
refleja la participación de las mujeres en la educación de la medicina en 
pleno siglo XXI; tomando en cuenta que hace tan solo un siglo era impen-
sable que las mujeres pudieran acceder a esta u otras carreras universitarias 
(Rodríguez y Castañeda, 2015).

El ambiente educacional, desde la perspectiva de las y los estudiantes 
de la EMUAD-CZ, obtuvo un valor de 130.20, indicando un ambiente 
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“más positivo que negativo” (101-150), un valor que refleja un ambiente 
positivo por parte del alumnado; sin embargo, no llegó a alcanzar el nivel 
máximo de “excelencia” (151-200). Para poder identificar las problemáti-
cas con mayor profundidad, se procedió a analizar los valores obtenidos 
en los cinco dominios del ambiente educacional. 

Como se muestra en la Tabla 1, desde la perspectiva del alumnado de la 
EMUAD-CZ, todos los dominios del ambiente educacional evidenciaron 
valores que reflejan un ambiente positivo; sin embargo, no de excelencia. 
Por otra parte, la Gráfica 1 señala los valores DREEM por áreas académi-
cas y semestres, evidenciando valores positivos en todos los casos; sobre 
todo, por parte de las y los estudiantes de cuarto y octavo semestre, en 
donde según su perspectiva, la EMUAD-CZ muestra valores de excelen-
cia. En términos generales, el promedio señala una buena dirección del 
ambiente educacional y en ningún semestre fue valorado con los indicati-
vos de un entorno negativo o pésimo. 

Tabla 1. 
Dominios del ambiente educacional de la Escuela de Medicina de la UAD-CZ

Ambiente educacional de la Escuela de Medicina de la UAD-CZ
Dominio del ambiente 

educacional
Valor 

DREEM
Valores de referencia

Percepción del aprendi-
zaje

31.18 0-12 Muy pobre.
13-24 La enseñanza es percibida negativa-

mente.
25-36 Una percepción más bien positiva de 

la enseñanza.
37-48 La enseñanza es muy bien evaluada.

Percepción de las y los 
docentes

29.66 0-11 Abismante.
12-22 Necesitan entrenamiento educacional.
23-33 Encaminado en la dirección correcta.

34-44 Docentes modelo.
Percepción académica 22.75 0- 8 Sentimientos de fracaso total.

9-16 Muchos aspectos negativos.
17-24 Sintiéndose más en el lado positivo.

25-32 Seguro del futuro académico.
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Percepción de la atmós-
fera

29.68 0-11 Un ambiente pésimo.
13-24 Hay muchos aspectos que necesitan 

cambiar.
25-36 Una actitud más bien positiva.

37-48 Percepción general buena.
Percepción social 16.91 0-7 Miserable.

8-14 No es un buen lugar.
15-21 No tan mal ambiente social.
22-28 Muy buen ambiente social

Ambiente educacional 
general

130.20 0- 50 Muy pobre.
51-100 Con muchos problemas.

101-150 Más positivo que negativo.
151-200 Excelente.

Fuente: elaboración a partir de los valores de referencia obtenidos mediante la valida-
ción del test DREEM. Para el presente estudio se utilizó la versión traducida y utilizada 

por Herrera, et al., 2010.

Gráfico 1. 
Ambiente educacional por áreas académicas de la Escuela de Medicina de la UAD-CZ

Fuente: elaboración propia. *p<0.05 con respecto al grupo de 2do semestre. 

Con respecto a las áreas académicas, no se detectó una diferencia estadís-
ticamente significativa entre las áreas básicas, clínicas, internado y servicio 
social; sin embargo, mediante una prueba de múltiples rangos bajo el mé-
todo de Bonferroni a un nivel de confianza del 95 %, existió solamente 
diferencia estadísticamente significativa entre los grupos de 2do semestre/
4to semestre y 2do semestre/8vo semestre.
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El puntaje obtenido en 7 de los 50 ítems del DREEM (14.00 %), -3, 4, 
9, 12, 17, 25 y 48- señalan áreas de oportunidades que deben de ser resuel-
tas mediante acciones educativas puntuales; mientras que 9 ítems (18.00 
%), -1, 2, 10, 15, 16, 31, 38, 40 y 45-, revelan fortalezas que aportan a un 
ambiente educacional de excelencia (Tabla 2). El resto de ítems (34 de 50), 
equivalentes al 68.00 %, evidencian un ambiente bueno (más positivo que 
negativo), que puede mejorar a corto o largo plazo y llevar dicho ambiente 
a la excelencia.

Reactivos del test DREEM Dominio Promedio 
(D.E.)

1. Se me estimula a participar en clases. Aprendizaje 3.07 (0.81)
2. Las y los docentes poseen los conocimientos 

necesarios para poder desarrollar las asignaturas a 
las que son designados.

Docentes 3.20 (0.81)

3. Hay un buen sistema de apoyo para las y los 
estudiantes que sufren de estrés.

Social 1.60 (1.07)

4. Estoy demasiado cansado(a) para disfrutar los 
cursos que estoy tomando.

Social 1.84 (1.19)

5. Los métodos de estudio que tenía antes todavía 
me sirven.

Académico 2.35 (1.12)

6. Las y los docentes tienen paciencia con las y los 
estudiantes/pacientes.

Docentes 2.97 (0.86)

7. La enseñanza es frecuentemente estimulante. Aprendizaje 2.62 (0.97)
8. Las y los docentes ridiculizan a las y los estu-

diantes
Docentes 2.77 (1.11)

9. Las y los docentes son autoritarios Docentes 1.63 (1.04)
10. Tengo la confianza de que voy a pasar este 

semestre
Académico 3.13 (0.81)

11. El ambiente es relajado durante las visitas 
docentes por los servicios hospitalarios y/o las 

coordinaciones académicas.

Atmósfera 2.61 (0.88)

12. Los horarios de la Escuela están bien progra-
mados

Atmósfera 1.82 (1.25)

13. La enseñanza es centrada en el o la estudiante Aprendizaje 2.68 (0.96)
14. Rara vez me aburro en los cursos que estoy 

tomando
Social 2.26 (1.13)
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15. Tengo buenos amigos y amigas en la Escuela/
Facultad de Medicina

Social 3.25 (1.02)

16. La enseñanza me ayuda a desarrollar mis 
competencias

Aprendizaje 3.17 (0.71)

17. En la Escuela/Facultad de Medicina, la copia 
en los exámenes constituye un problema

Atmósfera 1.34 (1.04)

18. Las y los docentes tienen buenas destrezas 
comunicacionales con los estudiantes/pacientes

Docentes 2.80 (0.86)

19. Mi vida social es buena en la Escuela/Facultad 
de Medicina

Social 2.79 (1.08)

20. La enseñanza está bien enfocada. Aprendizaje 2.80 (0.91)
21. Siento que me están preparando bien para mi 

profesión
Académico 2.73 (0.95)

22. La enseñanza en la Escuela/Facultad de Medi-
cina está suficientemente preocupada de desarro-

llar mi confianza

Aprendizaje 2.37 (1.06)

23. El ambiente es relajado durante las clases 
teóricas en el aula

Atmósfera 2.76 (0.87)

24. El tiempo destinado a la enseñanza es bien 
utilizado

Aprendizaje 2.77 (0.88)

25. La enseñanza en la Escuela/Facultad de Me-
dicina pone demasiado énfasis en el aprendizaje 

de detalles

Aprendizaje 1.31 (0.92)

26. Lo aprendido en el semestre pasado fue una 
buena base para el trabajo de este semestre.

Académico 2.79 (0.87)

27. Soy capaz de memorizar todo lo que me es 
necesario

Académico 2.32 (1.12)

28. Rara vez me siento solo o sola Social 2.16 (1.29)
29. Las y los docentes son buenos dando “feed-
back” (retroalimentación) a las y los estudiantes

Docentes 2.60 (1.01)

30. Tengo oportunidades para desarrollar mis 
habilidades interpersonales

Atmósfera 2.64 (0.92)

31. He aprendido mucho sobre la empatía en mi 
profesión

Académico 3.32 (0.77)

32. En la Escuela/Facultad, las y los docentes nos 
hacen críticas constructivas

Docentes 2.94 (0.82)

33. Me siento cómodo o cómoda, socialmente, en 
clases

Atmósfera 2.82 (0.98)
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34. El ambiente en los seminarios, clases y prácti-
cas tutoriales es relajado

Atmósfera 2.85 (0.81)

35. Mi experiencia en la Escuela/Facultad de 
Medicina ha sido desalentadora

Atmósfera 2.41 (1.09)

36. Soy capaz de concentrarme bien Atmósfera 2.48 (1.09)
37. Las y los docentes dan ejemplos claros Docentes 2.96 (0.77)

38. Tengo claros los objetivos de aprendizaje de 
mis cursos

Aprendizaje 3.12 (0.69)

39. Las y los docentes se molestan y alteran en 
clases

Docentes 2.64 (1.05)

40. Las y los docentes están bien preparados para 
sus clases

Docentes 3.02 (0.87)

41. La Escuela/Facultad de Medicina me ayuda a 
desarrollar mis destrezas para resolver problemas

Académico 2.79 (0.89)

42. El disfrute de mis estudios en la Escuela/
Facultad pesa más que la tensión que estos me 

generan

Atmósfera 2.37 (1.05)

43. El ambiente de la Escuela/Facultad de Medi-
cina me motiva a aprender

Atmósfera 2.74 (0.95)

44. La manera de enseñar me estimula a aprender 
por mí mismo en forma activa

Aprendizaje 2.75 (0.95)

45. Mucho de lo que tengo que aprender me 
parece relevante para mi carrera como médico o 

médica

Académico 3.28 (0.73)

46. Los ambientes físicos (instalaciones) de la 
Escuela/Facultad de Medicina son agradables

Social 2.99 (0.93)

47. En la Escuela/Facultad de Medicina, se 
enfatiza el aprendizaje a largo plazo por sobre el 

inmediato

Aprendizaje 2.79 (0.81)

48. La enseñanza de la Escuela/Facultad está 
demasiado centrada en las y los docentes

Aprendizaje 1.66 (0.91)

49. Siento que puedo hacer todas las preguntas 
que quiero

Atmósfera 2.79 (1.05)

50. Las y los estudiantes causamos irritación a los 
docentes

Docentes 2.08 (1.06)

El test DREEM señala problemáticas en dos puntos del dominio de 
aprendizaje, indicando que la enseñanza aún sigue un modelo centrado en 
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el docente, situación que contradice los principios del modelo construc-
tivista que promueve la institución, en el sentido de que, en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, el profesorado debe colocar al estudiante como 
agente activo del aprendizaje. Por otra parte, el alumnado percibe que las 
y los docentes deberían enfatizar más en los puntos clave de la educación 
médica, aspecto que se relaciona con la percepción de la falta de forma-
ción pedagógica de la mayoría del profesorado. Por esta razón, desde el 
siglo XIX se ha implementado la capacitación docente en las Escuelas y 
Facultades de Medicina, abarcando principios básicos de pedagogía, ma-
nejo de grupo, análisis de relación docente-alumnado, investigación educa-
tiva, necesidades en educación, estrategias didácticas enfocadas a temáticas 
de medicina, entre otras (Micu y Talayero, 1986).

Si se correlacionan los resultados expuestos con estudios como el de 
González, Lara y González (2015), se señala que la educación médica ha 
cambiado a lo largo de la historia, adaptando diversos modelos educativos, 
hasta llegar a uno basado en competencias, constructivista y centrado en 
el estudiantado; modelo que hasta el momento ha evidenciado un mejor 
desarrollo de conocimientos, habilidades y valores que un profesional de 
la medicina debe adquirir. Hoy en día, las clases tradicionales y el segui-
miento a un modelo centrado en el cuerpo docente, se considera inade-
cuado, siendo uno de los indicadores tomados en cuenta por el Consejo 
Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica A.C. (COMAEM) 
(López et al., 2015).

Por otra parte, las clases en el modelo constructivista deben de abordar 
un aprendizaje basado en la resolución de problemas y la medicina basada 
en evidencias, mecanismos por los cuales, las y los estudiantes desarrollan 
competencias médicas dirigidas a salvaguardar la salud e integridad de las y 
los pacientes (Vera, 2016). Por esta razón, la EMUAD-CZ debe fortalecer 
sus programas de capacitación continua que dirige a su profesorado, con 
la finalidad de desarrollar estrategias pedagógicas que mejores el ambiente 
educacional en el domino del aprendizaje. 

Desde la perspectiva de las y los estudiantes, el dominio de la atmósfera 
se encontró alterado durante el ciclo escolar agosto 2021 – enero 2022 por 
dos situaciones importantes, la copia de exámenes y la mala estructuración 
de los horarios. Aunado a esto, en el dominio docente solo se obtuvo un 
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indicador a mejorar, que según la perspectiva del alumnado, es que las y 
los docentes pueden ser autoritarios durante su labor docente. Una varia-
ble que pudo incidir en la percepción de estos aspectos es el aislamiento 
social a causa de la pandemia por COVID-19, ya que se alteró drástica-
mente la forma en que se llevaban a cabo las actividades cotidianas; entre 
ellas, el proceso educativo en todas las áreas del conocimiento (Mendiola, 
2021). Con respecto a las actividades académicas, la educación presencial 
se transformó en una educación a distancia y por medios virtuales, cau-
sando un cambio abrupto e improvisado que culminó en el desarrollo 
de trastornos psicológicos para todas y todos los actores y actrices en el 
proceso enseñanza-aprendizaje (Ornell, Schuch, Sordi, y Kessler, 2020). 

La copia de exámenes siempre ha existido; sin embargo, el uso de pla-
taformas educativas, “nuevas” tecnologías de la educación y una falta en 
la capacitación de la mayoría de las y los docentes en el rubro de clases en 
línea, culminaron en un periodo de cambios que estuvieron acompañados 
de proceso fraudulentos al momento de las evaluaciones, por lo menos en 
el periodo inicial de la pandemia. En el estudio educativo de Mata (2021) 
se señala que es fundamental el contacto entre la o el docente y el alumna-
do durante el proceso de evaluación; no obstante, el profesorado deberá 
tener conocimiento acerca de las estrategias tecnológicas necesarias para 
poder aplicar evaluaciones online de calidad.

Con respecto a la mala estructuración de los horarios, la EMUAD-CZ 
no posee un cuerpo docente de planta o base. Por lo general son profesio-
nales de las áreas médicas que poseen un trabajo en otra institución y que 
ofrecen su servicio docente en los periodos de tiempo que se encuentran 
fuera de su horario laboral; por lo tanto, es difícil ofrecer al alumnado ho-
rarios bien estructurados. Esta situación laboral podría relacionarse con el 
autoritarismo que perciben las y los estudiantes, ya que la planta docente 
no posee una formación pedagógica y sus tiempos no permiten una co-
rrecta capacitación educativa.

Finalmente, en el dominio social se pudieron evidenciar dos áreas de 
oportunidades importantes: 1) la necesidad de un sistema de apoyo para 
las y los estudiantes que sufren de estrés a causa del proceso educativo en 
la Escuela de Medicina; y 2) las y los estudiantes perciben un cansancio 
crónico que no permite que disfruten el proceso educativo. La EMUAD-
CZ posee un departamento de psicopedagogía como apoyo a las y los 
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estudiantes; no obstante, solo se cuenta con una profesional de esta área 
para todas las licenciaturas y posgrados del campus. Cabe mencionar que 
no se tiene personal en el área de la psicología, por lo tanto, es recomen-
dable ampliar el área de psicopedagogía y la contratación de personal pro-
fesional en psicología educativa.

Esta recomendación se basa en el hecho de que, en otros estudios se 
ha mostrado que la prevalencia de estrés y trastornos emocionales en las 
y los estudiantes de medicina es alta; por lo tanto es necesario llevar a 
cabo programas de intervención, orientados a fortalecer la realización de 
actividades extracurriculares y un afrontamiento activo del estrés (Lemos, 
Henao y López, 2018). Con relación a estos últimas áreas de oportunida-
des, Idrugo y Sánchez (2020) señalan que en las Escuelas y Facultades de 
Medicina se deben implementar departamentos de psicología, asegurando 
una atención temprana, constante y especializada. Además, se rectifica la 
importancia de actividades de investigación educativa, enfocadas a iden-
tificar y analizar problemáticas en el área de la psicología, enfocándose 
detalladamente en la psicopatología de las y los estudiantes de medicina, 
como trastornos de personalidad y las patologías relacionadas a estas. A 
partir de los resultados de la investigación educativa, se pretende diseñar 
estratégicas puntuales, tomando en cuenta el contexto del ambiente edu-
cacional de dicha institución.  

Una de las grandes ventajas del test DREEM, es que no solo iden-
tifica problemáticas, sino que, evidencia áreas favorables.  Es importan-
te acentuar que existieron 9 ítems con resultados de excelencia, según la 
perspectiva del estudiantado, áreas que se deben de seguir manteniendo 
para poder llegar a ser una institución que ofrece una formación y un am-
biente educacional de calidad. El dominio del aprendizaje evidenció tres 
fortalezas: 1) el estudiantado es frecuentemente estimulado a participar 
durante las clases; 2) la formación que brinda la institución le ayuda a de-
sarrollar las competencias necesarias para poderse formar como médica o 
médico de calidad; y 3) el alumnado percibe una claridad en los objetivos 
del aprendizaje en las asignaturas que construyen el mapa curricular de la 
EMUAD-CZ.

Por otra parte, el dominio académico, al igual que el de aprendizaje, 
evidenció tres fortalezas, en donde se refleja que las y los estudiantes han 
aprendido sobre la empatía en la profesión médica; esto en gran medida, 
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por la relevancia académica proporcionada por la institución. Por lo tanto, 
el trabajo reflejado por el alumnado se expresa con la confianza de aprobar 
cada uno de los semestres que conforman la formación académica.

Con respecto al dominio docente, las y los estudiantes de la EMUAD-
CZ, perciben que el profesorado posee los conocimientos necesarios para 
poder desarrollar las asignaturas del mapa curricular, brindándoles una 
formación médica de calidad; añadiendo que las y los docentes cumplen 
la planeación didáctica diseñada antes del desarrollo de la actividad do-
cente. Un punto importante a señalar, es que a pesar de la percepción de 
los horarios inflexibles, todo el cuerpo docente posee experiencia laboral 
y ofrece campo clínico en otras instituciones de salud o afines al área de 
salud; por lo tanto, a las y los estudiantes se les ofrece una educación con-
textualizada a la identificación y resolución de problemas en salud en el 
estado de Zacatecas.

La última fortaleza señalada por las y los estudiantes se refiere al domi-
nio social, el cual muestra un resultado favorable y donde se señala que se 
cuenta con un ambiente propicio para el desarrollo de relaciones interper-
sonales, teniendo una excelente perspectiva en el desarrollo de amistades 
entre el alumnado.

Finalmente, se realizó un análisis comparativo del valor total de DRE-
EM entre ambos sexos, donde se evidenció un valor promedio de 127.44 
por parte del sexo femenino y 135.60 por parte del sexo masculino, exis-
tiendo diferencia estadísticamente significativa (p=0.007); no obstante, 
ambos resultados señalan un ambiente “más positivo que negativo” (101-
150), lo que habla de la igualdad en el ambiente educacional percibido tan-
to por mujeres como por hombres. Independientemente del sexo, las y los 
participantes no dejan de ser estudiantes que viven el proceso educativo 
en el ambiente educacional que les ofrece la EMUAD-CZ; por lo tanto, 
pudiera ser ilógico que esta variable marcara una diferencia en la percep-
ción del entorno educativo en dicha institución, tomando en cuenta que 
las Escuelas y Facultades de Medicina deben formar a sus estudiantes en 
un entorno de valores y en un ambiente de equidad de género.
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Conclusiones

Se encontró que la EMUAD-CZ muestra un ambiente educacional más 
positivo que negativo, señalando áreas de oportunidades que se deberán 
de trabajar de forma paulatina para poder llevar a indicadores con valo-
res que señalen un ambiente educacional de excelencia. El DREEM es 
una herramienta que ha mostrado identificar no solo problemáticas en el 
entorno educativo de la EMUAD-CZ, sino que también ha identificado 
áreas de excelencia que se deben de seguir fortaleciendo. 

El cuerpo docente de la EMUAD-CZ posee varias cualidades y compe-
tencias profesionales desde la perspectiva de las y los estudiantes; sin em-
bargo, se deberá de fortalecer este dominio mediante el diseño de progra-
mas de capacitación pedagógica, en donde se le explique en que consiste el 
modelo por competencias, constructivista y centrado en el estudiantado y 
se oriente al profesorado a proyectar su experiencia profesional en el área 
de la medicina mediante técnicas didácticas apropiadas para mejor su inte-
racción docente-alumnado, mejorando el proceso educativo. La debilidad 
más marcada a partir de la aplicación del test DREEM fue la falta de apoyo 
psicológico por parte de la institución, recomendando diseñar estrategias 
lo más antes posible, para que se provea al estudiantado de las herramien-
tas necesarias para construir un ambiente libre de trastornos mentales, 
sobre todo para evitar las secuelas que pudo provocar el aislamiento social 
por la actual pandemia.

La EMUAD-CZ en la actualidad está acreditada por el COMAEM 
y presente en le World Directory of  Medical Schools, haciéndose notar 
como una escuela de calidad educativa. Los resultados de la presente in-
vestigación son el resultado de una constante autoevaluación y retroali-
mentación educativa que pretende identificar problemáticas, con el fin de 
darles solución mediante intervenciones educativas puntuales y fortale-
cimiento de las herramientas pedagógicas, programas y estrategias para 
poder ofrecer una educación de calidad.
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Introducción

La educación superior tiene un reto frente a la compleja realidad; las uni-
versidades han tratado de dar respuesta y ser pertinente a partir de diversas 
estrategias que han implementado y que invitan a repensar escenarios y 
perspectivas futuras para hacer frente a las problemáticas del entorno. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO) a través de la Comisión Internacional sobre Edu-
cación para el siglo XXI, fijó el presente pronunciamiento aún vigente: “la 
educación deberá proporcionar las cartas náuticas de un mundo complejo 
y en perpetua agitación y, al mismo tiempo, la brújula para poder navegar 
por él” (Delors, 1996, p. 95). En ese sentido, las universidades tienen ante 
sí, complejos escenarios que ha de hacer frente. 

En donde se reconoce que el conocimiento es ubicuo, por lo cual se 
espera que las instituciones se transformen, modifiquen sus procesos y 
practicas acorde a las características y necesidades de contexto en el que 
se desarrollan. Las discusiones actuales respecto a la conexión respecto al 
conocimiento y las problemáticas mundiales han posibilitado la reflexión 
hacia el papel de las Instituciones de Educación Superior (IES) en sus 
posibles soluciones. 

Las actividades académicas vinculadas con acciones que respondan a 
grandes problemáticas nacionales como internacionales son el eje guía 
para generar aprendizajes pertinentes a las necesidades sociales. Estas acti-
vidades tienen que ser sustentadas desde el proceso educativo, del currícu-
lo universitario y su modelo educativo, para que exista una conexión inme-
diata y congruente con las grandes problemáticas que ostenta el mundo.

La Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) como máxima institución 
formadora del estado de Nayarit, marca en Plan de Desarrollo Institucio-
nal 2016-2022 (PDI) una serie de políticas universitarias, que son eje guía 
para las acciones universitarias, estas exponen como prioridad ser la esen-
cia de las funciones sustantivas y adjetivas. 
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Respecto a las políticas institucionales, aspectos como innovación, 
transversalidad, responsabilidad social, flexibilidad, son tan solo algunos 
elementos que se han de considerar integrar desde el currículo universita-
rio. En ese sentido los ejes transversales responden por su naturaleza arti-
culadora a la transversalidad curricular y a su vez como una estrategia insti-
tucional que contribuye tanto a la formación de los estudiantes como a dar 
soluciones factibles a cada una de problemáticas emergentes que aquejan 
a tanto la institución como el entorno. De igual forma tienen como pro-
pósito el generar puntos de encuentro entre las problemáticas globales y 
acciones que se realicen día a día con toda la comunidad universitaria. 

Con base en lo anterior, el desarrollo de los ejes transversales desde el cu-
rrículo universitario se establece en tres niveles de acción, donde convergen 
las estrategias y actividades que se trabajan desde cada una de las temáticas 
establecidas en los ejes. El primer nivel es a nivel institución, el segundo de 
Unidad Académica y el tercero desde los programas académicos. 

Aproximación teórica

Cuando se habla de transversalidad en su significado etimológico hace re-
ferencia a que atraviesa de un lado a otro, en el ámbito curricular significa 
existe un eje o ejes articuladores que atraviesa toda la formación y median-
te el cual se han de integrar los saberes y contenidos que en el conjunto los 
sujetos curriculares, que se determinan desde las problemáticas sociales 
emergentes del contexto.  

Por su parte, Sarria (2009) expresa que, en el ámbito educativo, la trans-
versalidad se refiere a una estrategia curricular mediante la cual algunos 
ejes o temas considerados prioritarios en la formación de los estudiantes, 
permean todo el currículo, es decir, están presentes en todos los progra-
mas, proyectos, actividades y planes de estudio contemplados en las insti-
tuciones educativas. La transversalidad curricular implica como lo afirma 
Fernández (2003), “la utilización de nuevas estrategias, metodologías y ne-
cesariamente formas de organización de los contenidos” (p. 5).

Existen una serie de autores que conceden la necesidad de la transver-
salidad como eje articulador dentro del currículum universitario, esto im-
plica la contextualización de tener en cuenta, aspectos como: la identidad 
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social, económica, cultural, política y natural; lo propio y lo peculiar de lo 
regional, nacional e internacional, y el reflejo auténtico de las intenciones 
educativas (Ibídem, 2009).

Busquets et al. (1993) entiende la transversalidad curricular como el 
“conjunto de características que distinguen a un modelo curricular cuyos 
contenidos y propósitos de aprendizaje van más allá de los espacios disci-
plinares y temáticos tradicionales, desarrollando nuevos espacios que en 
ocasiones cruzan el currículum en diferentes direcciones, en otras sirven 
de ejes a cuyo alrededor giran los demás aprendizajes, o de manera imper-
ceptible y más allá de límites disciplinares impregnan el plan de estudio de 
valores y actitudes que constituyen la esencia de la formación personal, 
tanto en lo individual como en lo social. 

La evolución de la dimensión conceptual de la transversalidad sigue un 
curso parejo al de la dimensión metodológica, y en él también podemos 
considerar tres etapas: 
a) su consideración como contenidos conceptuales,
b) como materias actitudinales, y 
c) la expresión de la dimensión conceptual, actitudinal y procedimental

La finalidad de los temas transversales en el currículo consiste es el de-
sarrollo integral de la persona: fomentando habilidades culturales, sociales, 
desarrollando una educación integral (intra e interpersonal) y haciendo 
significativo el conocimiento en una correcta aplicación de este (Simões, 
Yanes y Álvarez, 2019). 

Con base en lo anterior, en la UAN, se establece la transversalidad no 
únicamente con acciones que se platean desde el currículo formal, sino 
con diversas acciones de la comunidad universitaria en general articuladas 
y definidas a partir de las problemáticas emergentes del entorno, mismas 
que dan sustento en la determinación de los denominados ejes transver-
sales (Ver figura 1).
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Figura 1. 
Integración de los ejes transversales 

Los ejes transversales se enmarcan como una característica del currículo 
de la universidad, dan respuesta a las necesidades emergentes de la socie-
dad, fortalecen la formación integral de los estudiantes, se caracterizan 
por ser instrumentos globalizantes de carácter interdisciplinario y holístico 
que recorren la totalidad de las actividades universitarias, lo que requiere 
de una visión integradora para su incorporación, en el que contempla una 
educación en valores y en el desarrollo pleno de las capacidades funda-
mentales de los aprendientes.

Autores como Gaudiano (2000) reconoce a los ejes transversales como 
una de las aportaciones teóricas más innovadoras dentro de la teoría curri-
cular, ya que implica desarrollar itinerarios propios de las distintas asigna-
turas y movilizar y reciclar “todas las parcelas clásicas de nuestros planes 
de estudio”. 

Simões et al., (2019) expresan que una perspectiva transversal de apren-
dizaje significa entender los contenidos de las diferentes disciplinas y asig-
naturas del currículo escolar y los problemas de su entorno sociocultural 
como una única unidad de sentido. Dentro de la transversalidad, se distin-
guen 3 clasificaciones se puede dar en los siguientes ámbitos:  
• Sociales: que refieren a valores, urbanidad, consumo, derechos huma-

nos, respeto, no violencia y convivencia armónica. 
• Ambientales: implica el respeto por la naturaleza, los animales, las plan-

tas y el universo en general. 
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• De salud: hace referencia al cuidado del cuerpo humano, a buena ali-
mentación y nutrición, a la prevención frente a la drogadicción y edu-
cación sexual, entre otros aspectos. 

En este sentido, los ejes transversales se convierten, entonces, en fun-
damentos para la práctica pedagógica al integrar las dimensiones del co-
nocer, el ser, el hacer y el convivir, a través de los contenidos actitudinales, 
conceptuales y procedimentales presentes en todas las áreas del currículo 
(ibídem), por lo anterior se establecen las siguientes estrategias institucio-
nales para su funcionamiento. 

Los ejes transversales que se han trabajado y definido para la universi-
dad son: 
• Equidad y género
• Derechos humanos
• Ambiente y sustentabilidad
• Propiedad intelectual
• Diversidades
• Bioética
• Promoción de la salud

Operacionalización de los ejes transversales 

Los ejes transversales se consideran una estrategia para la formación in-
tegral de las y los estudiantes, que permita generar procesos reflexivos y 
críticos, que lo estimulen a comprender, reconocer y aplicar transversal-
mente sus saberes en diferentes niveles y dimensiones de complejidad, y 
contribuir a la solución de problemas de inequidad que vive nuestra so-
ciedad actual. Incorporan la dimensión ético-moral a la función científica 
para mejorar la calidad educativa y superar la fragmentación de las áreas 
del conocimiento, la aprehensión de valores y la formación de actitudes. 

Para poder incorporar en una primera instancia se han desarrollado pro-
gramas institucionales enfocados al diseño e implementación de estrategias 
y acciones encaminadas a concretar dichos ejes, no solo desde el currículo 
formal, sino en todas las esferas de actuación en el ámbito universitario, 
logrando así entretejer una cultura y praxis transversales en la universidad. 
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Metodología

Objetivo general

Fortalecer la formación integral de los y las estudiantes respecto a ejes 
transversales de equidad y género, derechos humanos, el medio am-
biente y sustentabilidad, propiedad intelectual, diversidades, salud y 
bioética.  

Objetivos particulares

Incorporar los ejes transversales en los programas académicos de licencia-
tura y profesional asociado.

Contribuir a la capacitación y actualización del personal universitario en 
los principios y prácticas que se derivan de la incorporación de los ejes 
transversales en el currículo.

Establecer estrategias que incluyan a toda la comunidad universitaria res-
pecto a los ejes transversales

Promover la incorporación de los ejes transversales en las prácticas coti-
dianas de la comunidad universitaria.

Desarrollo

Lograr entretejer una cultura institucional con la participación de toda la 
comunidad universitaria encaminada generar praxis responsables tenien-
do como base los problemas emergentes del contexto, hacen pensar la 
incorporación de los ejes transversales no es un proceso sencillo, sino que 
requiere de estrategias y tiempo para poder desarrollarlas. En ese sentido 
se han establecido una serie de momentos y etapas de incorporación de 
los ejes transversales. 
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Primer momento 

Estrategia 1

1. Se consolidan los programas institucionales correspondientes de ejes 
transversales 

a) A nivel universidad se establecen seis programas institucionales relacio-
nados de manera directa con los ejes transversales, en donde se concre-
tan las políticas institucionales, estrategias y acciones a nivel institucio-
nal en la promoción y concientización de los ejes transversales. 

2. A nivel de Unidad Académica con base en las estrategias de los progra-
mas institucionales, se coordinan esfuerzos para poder desarrollar las 
actividades y también de poder generar acciones de acuerdo con las 
características de sus programas académicos. 

3. A nivel de programa académico, los comités curriculares 
 identifican los ejes que consideren pertinentes a su problemática social 
de referencia y de acuerdo a la naturaleza misma de la profesión, los 
cuales se describen en el proyecto curricular y con apoyo de los progra-
mas institucionales se fortalece la incorporación.

Segundo momento 

Estrategia 2

1. Generar cursos permanentes de capacitación respecto a los ejes trans-
versales a la comunidad universitaria.

2. Se integran en los programas educativos de cuatro a siete ejes transver-
sales en el proyecto curricular en apoyo con los programas institucio-
nales. 

3. Generar una agenda anual de actividades institucionales respecto a los 
programas institucionales para generar las planeaciones de las unidades 
académicas.
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Figura 2.
 Integración de los ejes transversales 

Fuente: construcción propia.

Orientaciones metodológicas para la integración al 
currículo universitario 

Desde currículo formal universitarios, los comités curriculares determinan 
los ejes transversales que en un primer momento han de incorporar, ya sea 
desde dos tipos de actividades: formales e informales. Las primeras son 
las que se encuentran integradas a los planes y programas desde el perfil 
de egreso, los saberes y contenidos, los cuales que tienen sus argumentos 
desde el apartado de la fundamentación del proyecto. 

En el caso de las actividades no formales se desarrollan desde los pro-
gramas instituciones, unidades académicas y programas académicos, que 
no están estipuladas desde el proyecto curricular, sino que pueden surgir 
de las necesidades mismas que se van dando en estos espacios, de los in-
tereses de los estudiantes y académicos, y que se pueden impulsar desde la 
tutoría, actividades formativas, proyectos de colaboración u otro tipo de 
actividades para la formación integral de los estudiantes.

La forma de identificación de los ejes desde el currículo formal se ha 
planteado desde los insumos con los que ya cuenta o ha trabajado cada 
programa educativo, pues esto no es algo novedoso para la institución, 
sino que se han realizado diversos esfuerzos aislados y a partir de intereses 
particulares por alguna instancia, lo que se pretende con este ejercicio es 
formalizar y visibilizarlos de manera articulada y desde el currículo formal. 

Para lograr lo anterior se ha trabajado con algunos comités curriculares, 
como primer ejercicio además de informar sobre lo que implica cada uno 
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de éstos y de cómo se ha trabajado de manera institucional, se desarrolló 
una matriz de identificación, la cual consiste en establecer los niveles de 
relación de los ejes con el perfil de egreso, con los diferentes saberes y en 
específico con qué unidades de aprendizaje. 

Lo que permitirá este ejercicio es precisar cuál o cuáles son esos ejes 
trasversales que en un primer momento se trabajarían o en su caso si ya los 
trabajan se daría un seguimiento (véase la tabla 1). 

Ejes 
transver-

sales

Nivel de 
relación 
con el 

perfil de 
egreso

Saberes relacionados con el eje UA en 
especificoTeórico Prácticos Metodo-

lógicos
Formati-

vos

Tabla 1. 
Matriz para la definición de los ejes transversales desde el currículo formal  

Fuente: construcción propia.

Una vez que se han definido los ejes transversales a trabajar desde el plantea-
miento del currículo formal, el segundo ejercicio es focalizar la integración 
de los ejes previamente establecidos desde los niveles establecidos institu-
cionalmente, la temporalidad y los resultados que se esperan, así como las 
competencias que se fortalecen en el perfil de egreso (véase tabla 2). 
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Eje trans-
versal

Nivel de 
integración 

del eje

Descripción 
de la acción

Periodo de 
realización 

(anual, 
semestral)

Resultados 
potenciales

Aspecto del 
perfil de 

egreso que 
fortalece

Tabla 2. Propuesta metodológica de integración al currículo formal 

Fuente: construcción propia. 

El ejercicio con los comités curriculares, resulto en una discusión enrique-
cedora de cómo se pueden ir incorporando los ejes transversales, desde acti-
vidades sencillas que realizan en sus espacios formativos como parte de sus 
unidades de aprendizaje, desde el mismo discurso que utilizan tanto docen-
tes como estudiantes al momento de compartir ideas y pensamientos y de 
cómo lo que hacen intra-aula va más allá de los espacios físicos de la institu-
ción, permeando en sus actividades diarias y de su contexto. 

En ese sentido es que radica la idea de los ejes transversales de permear 
en todo proceso, praxis y discursos que se realizan dentro o fuera de nues-
tra institución, coadyuvando en la solución de los problemas emergentes. 

Conclusiones

Hasta lo que ha avanzado en el planteamiento de los ejes transversales de 
manera institucional, se ha trabajo con algunos comités curriculares de los 
Programas de Licenciatura en Enfermería, Contaduría, Administración, 
Biomedicina Ambiental Trasnacional, y Gestión e Innovación Turística, lo 
cual ha sido un primer esfuerzo de visibilizar y articular los ejes transver-
sales como un ejercicio de integración y concientización de su importancia 
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no solo desde el currículo formal sino de todas las instancias y procesos 
que se desarrollan en la institución. 

En lo consecutivo y como un ejercicio de retroalimentación es impor-
tante seguir interiorizando en la comunidad universitaria la importancia 
desde estos ejes a través de capacitaciones, el fortalecimiento de los pro-
gramas institucionales y fortaleciéndolos con la responsabilidad social en-
tendida esta como un modelo de gestión y que permite entonces lograr la 
función social de la universidad pública como la UAN. 
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