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E D I T O R I A L     |

El presente número de la revista revela las complejidades y desafíos del panorama educativo actual. 
Incluye un análisis de estrategias de lenguaje corporal en tiempos de aislamiento social, hasta una 
reflexión crítica de la cultura escolar en una institución específica. Cada artículo presentado es una 
ventana a la experiencia educativa.

En estos textos se profundiza en estrategias para desarrollar la expresión física ante escenarios 
desafiantes, haciendo énfasis en su relevancia en un mundo cada vez más virtual, ofreciendo nuevas 
perspectivas sobre la conexión humana en el entorno digital. En el desarrollo del contenido de la revista 
se aborda otro tema de importancia para la educación: la discriminación en el corazón universitario. En 
este análisis crítico se profundiza en las manifestaciones actuales de discriminación, se descubren sus 
raíces y exploran formas de prevenir este fenómeno. Cada expresión es un paso hacia la creación de un 
entorno educativo más inclusivo e igualitario.

En este sentido, abordar el tema de los derechos humanos, el diagnóstico pedagógico integral y la 
implementación desde un enfoque de tareas destinadas a compartir en el entorno familiar permite 
que se genere una convicción propia en los estudiantes, para convertirse en defensores activos de la 
dignidad humana y construir un puente sólido hacia un futuro más justo.

Queremos invitarlos a leer y reflexionar en torno de estas temáticas que simbolizan la riqueza y 
la complejidad de la educación contemporánea, brindando perspectivas diversas y estimulación 
intelectual que vinculan el pensamiento y la acción. ¡Bienvenidos a un viaje lleno sabiduría, desafíos, 
inspiración y cambios!

Estrategias de expresión corporal en tiempos de aislamiento social es un texto de Lizet Josvi  

Rodríguez del Moral. En este trabajo la autora hace el reporte de una intervención pedagógica cuyo 
propósito fue aportar en el equilibrio emocional de los adolescentes durante la pandemia. Como 
resultado, después de aplicar estrategias sociales de interacción entre pares se identificó una baja en los 
niveles de estrés de los estudiantes analizados durante la investigación, manifestándose las estrategias 
de expresión corporal como las más afectivas entre estos jóvenes pues resultaron en un proceso 
terapéutico para el reconocimiento y el manejo de sus estados emocionales.

La discriminación en los centros educativos de nivel Medio Superior es un trabajo de Jaime Alonso 

Sánchez Hernández. En este texto su autor evidencia un estudio a detalle sobre la discriminación en 
la institución donde labora, durante el ciclo escolar 2020/21. En la investigación se logró determinar el 
impacto social y las consecuencias que se producen por las conductas discriminatorias en las escuelas 
de nivel Medio Superior a fin de determinar acciones específicas para cada centro escolar en que se 
analicen las relaciones entre los integrantes de sus claustros.  

Editorial
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|     E D I T O R I A L   

Tareas escolares en casa para fortalecer los Derechos Humanos básicos, por su parte, es un texto 
de Arturo Misael Flores Ramírez. En este trabajo, a través de significados, descripciones, percepciones, 
opiniones y experiencias se buscó identificar si existe la necesidad de regular las tareas asignadas al 
estudiantado, siendo un criterio exclusivo del docente. El autor supone que esta regulación brindará a 
los alumnos más tiempo libre para desarrollarse de forma integral, favoreciendo su proceso educativo.

Análisis de la cultura escolar en una institución de Educación Secundaria del estado de Tlaxcala, 
México es un trabajo de Isaac Carro Lucero. En él, su autor busca responder si ¿se podrá mejorar la 
cultura escolar de un centro educativo de Educación Secundaria en el estado de Tlaxcala, a partir de 
los modelos y métodos de la cultura organizacional? Para responder la interrogante se dio a la tarea 
de analizar la cultura escolar de una escuela mediante la aplicación de un modelo a fin de establecer 
mejoras para tener una cultura escolar fuerte. 

Finalmente, Diagnóstico sobre las necesidades de actualización académica para profesores de una 
universidad privada en Cuernavaca, Morelos, México es un trabajo de Anselmo Torres Arizmendi, José 

Gilberto Ortega-García, Juan Manuel Rodríguez González y María del Pilar Santana Morales, quienes al 
implementar cambios en las estrategias, modelos y dinámicas de enseñanza en una institución educativa 
detectaron las necesidades de modernización docente implementado un modelo de aprendizaje 
basado en proyectos. Sus resultados muestran que la actualización es un área de oportunidad para 
capacitar a los profesores en diversas áreas que por su formación normalista tienen como carencias.

Los invitamos, como ávidos lectores con mente abierta y espíritu crítico, a sumergirse en la lectura de 
estos trabajos y así contribuir a la conversación en curso sobre el futuro de la educación. Este nuevo 
número de la revista es un llamado a la acción, un recordatorio de que, a través de un análisis riguroso y 
una reflexión profunda, podemos allanar el camino para propiciar una educación más inclusiva, equitativa 
y enriquecedora. Los llamamos a explorar, hacer preguntas y a ¡ser el agente de cambio educativo que 
el mundo necesita!

Rafael de Jesús Grasso Calvo

Docente en Universidad Valle del Grijalva (UVG), Campus Pichucalco.
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Estrategias de expresión corporal en tiempos de aislamiento social       |

Estrategias de expresión corporal en tiempos de aislamiento social

Body expression strategies in times of social isolation

Lizet Josvi Rodríguez del Moral.
Docente de Arte en la Escuela Secundaria Técnica No. 120

 “Cap. de Fragata Pedro Sainz de Baranda B.” en Chicoloapan, Estado de México.

• Revista Conexxión, Año 12, Número 34, (Enero-Abril 2023), pp. 9-20, ISSN: 2007-4301 •

|  Introducción
La pandemia derivada de la COVID–19 ha propiciado que la población se mantenga en aislamiento durante 
un largo periodo, lo que desencadenó crisis emocionales y conductuales por el encierro. La población 
estudiantil de San Vicente Chicoloapan, Estado de México, no quedó al margen de dicha problemática, 
percibiéndose un ambiente tenso y hostil al inicio del ciclo escolar 2020-2021, manifestándose un 
descenso en el aprovechamiento académico.

En el caso específico de los alumnos que cursan el primer grado de Secundaria, motivo de esta 
investigación, sus edades oscilan entre los 11 y 12 años. Los cambios anímicos y conductuales que 
afectaron dramáticamente su desempeño escolar se ven asociados a las condiciones socioeconómicas 
de su entorno, ya que su estrato social es de medio-bajo a bajo; con hogares con espacios muy reducidos, 
sin áreas verdes, con hacinamiento permanente. 

Esta situación influyó en la decisión de implementar estrategias innovadoras que revirtieran este 
comportamiento, en busca de la mejora del rendimiento escolar.

La intervención pedagógica, motivo de este trabajo. emplea el método de investigación acción 
participativa, con enfoque cualitativo, teniendo como objetivo contribuir a que los alumnos estudiados 
alcancen un desarrollo integral durante el periodo de aislamiento social a través de una intervención 
con estrategias de expresión corporal que favorezcan el manejo asertivo de sus emociones y su 
aprovechamiento escolar.

|  Resumen
El presente artículo reporta una intervención 
pedagógica cuyo objetivo fue coadyuvar en el 
equilibrio de las emociones que los adolescentes 
han presentado durante el periodo de aislamiento 
social. Como resultado, se observa una disminución 
considerable del estrés que presentaban los 
alumnos debido al confinamiento, a partir de la 
aplicación de estrategias de expresión corporal, lo 
cual fue determinante en su mejora académica.

| Palabras clave: Expresión corporal, emoción, 
familia, cuento jugado, danza, teatro de sombras.

|  Abstract
This article reports a pedagogical intervention 
whose objective was to contribute to the 
balance of emotions that adolescents have 
presented during the period of social isolation. 
As a result, a considerable decrease in the stress 
presented by the students due to confinement 
is observed, from the application of corporal 
expression strategies, which was decisive in 
their academic improvement.

|  Keywords:  Body expression, emotion, family, 
played story, dance, shadow theater.

Recibido:  Septiembre  2022
Aceptado: Diciembre  2022
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         |     Estrategias de expresión corporal en tiempos de aislamiento social 

La investigación tiene sustento en autores que, como Cañizares y Carbonero (2016), definen la 
expresión corporal como un lenguaje para desarrollar capacidades, así como su máximo potencial; 
acompañándose del ritmo como fenómeno corpóreo innato, entendiendo que no se esperan productos 
artísticos excelentes sino favorecer el proceso creativo y de inclusión social que promueva la autonomía 
que refiere Brugarolas (2018).

A lo largo del trabajo con los jóvenes se pusieron en práctica estrategias lúdicas con cuentos motores y 
teatro de sombras, ya que como refieren Llanos y Villacorta (2015) y Romero (2018), respectivamente, 
propician el desarrollo de la motricidad, la expresividad y la sensibilización a través de ejercicios escénicos 
que benefician el aprendizaje significativo al que hace referencia Medinaceli (2019).

El trabajo colaborativo mediante la actividad dancística fue muy significativo entre los participantes, ya 
que como mencionan Martínez (2015) y Hernández (2016), propician la construcción cognitiva al poner 
en práctica habilidades sociales entre pares, necesarias para su desarrollo integral.

La práctica de ejercicios de expresión escénica se empleó como medio terapéutico para el 
reconocimiento y el manejo de emociones (Iglesia, 2012).

Las estrategias fueron aplicadas a distancia utilizando plataformas digitales. Para el trabajo virtual 
sincrónico y asincrónico se presentan como un nuevo enfoque metodológico en la expresión corporal 
para coadyuvar al desarrollo integral del educando, dando la pauta para la integración de la familia y que 
conlleve a mejorar la relación entre sus integrantes, repercutiendo favorablemente en el desempeño 
escolar de los adolescentes (González, 2003).

|  Desarrollo
Estrategias a partir de la expresión corporal
El trabajo escénico como estrategia pedagógica favorece el desarrollo de diversas posibilidades de 
comunicación. Permite la expresión de sentimientos y emociones, que guiadas en forma adecuada, 
benefician la vida cotidiana del individuo. Es por ello que se abordan fundamentos relevantes en tres 
disciplinas, principalmente.

La primera de ellas es el cuento motor, que como mencionan Conde (2001) y Vargas y Carrasco (2006), 
el cuento jugado y vivenciado en forma colectiva, estable el protagonismo de todos los integrantes y 
se ponen en práctica ejecuciones motrices de imitación (Serrabona, 2008; Villegas y García, 2010; 
Castellares, 2018).

El ejercicio lúdico colectivo tiene objetivos propios (Conde, 2001), en él se realiza la narración con apoyo 
musical, lo que permite movimientos amplios y dramatizados que muestran relación con sucesos 
vivenciales en un marco de libre espontaneidad, dando pauta a la interacción entre pares al jugar roles, 
considerando los valores y las costumbres que dan paso al desarrollo social, como establece Hernández 
(2016).

Por su parte, Seves (2016, p. 114) menciona que el cuento es una alternativa “como vía de cimentación, 
estructuración y propagación del conocimiento y de autodominio del pensamiento, del comportamiento 
y las emociones”, por lo que su estudio concibe a la experiencia motriz como fundamento en el desarrollo 
integral y armónico del individuo.
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Estrategias de expresión corporal en tiempos de aislamiento social       |

El teatro de sombras, por otro lado, tiene su origen en China; emplea una pantalla y lámparas o reflectores 
para generar sombras que son un reto para el participante, ya que cuentan con su propio código de 
movimiento que permite la expresión de un mensaje específico. 

Trabajar esta técnica con niños y jóvenes permite avances significativos en su desarrollo integral, sobre 
todo al considerar la afirmación de Pérez et al. (2010): “El teatro de sombras nos ofrece la posibilidad de 
trabajar las consecuencias de su movimiento, aportado muy importante en la sensibilización corporal” 
(p. 52). 

Trabajar el teatro de sombras coadyuva en el desarrollo de la motricidad, la expresividad y la  
sensibilización corporal, por medio de experiencias lúdicas que enriquecen el trabajo colaborativo en 
el ámbito socio-cultural y personal.

El teatro de sombras es considerado como un recurso que incentiva a los participantes a desarrollar 
su capacidad de comunicación, ya que ponen en marcha sus capacidades psicomotrices y destrezas 
necesarias para un buen desarrollo de la percepción, el esquema corporal y la estructuración del 
espacio-temporal, así como la expresión verbal.

Como se aprecia en las estrategias anteriores, el trabajo colaborativo cuenta con beneficios palpables 
para el desarrollo integral del individuo, como definen Revelo-Sánchez et al. (2015), quienes mencionan 
que los estudiantes construyen juntos, a partir de unir esfuerzos, habilidades y competencias, por medio 
de acuerdos que permitan la consecución de las metas previamente establecidas, por lo que la danza 
como estrategia didáctica completa en forma asertiva el círculo de dicho proyecto.

Álvarez et al. (2018) refieren que la danza surge como un medio de expresión, el cual hoy se observa 
como una fuente de placer, recreación y libertad. Por ello el aula o grupo de trabajo se plantea como una 
pequeña comunidad donde se organizasen y aprendan a dividir el trabajo reconociendo las habilidades 
y competencias de cada integrante, en la búsqueda de alcanzar el objetivo común.

Otro elemento indisoluble para el desarrollo dancístico es el juego, ya que permite alcanzar una respuesta 
corporal que supone un cambio de personalidad, o por lo menos manifestarse de forma diferente, 
debido a que coadyuva a generar una danza cargada de intención y expresión.

Ambos componentes de la danza son mucho más efectivos al hacerse de manera grupal, ya que 
aportan beneficios adicionales al desarrollo del participante. A esta práctica se le considera como danza 
colaborativa, ya que al trabajar en conjunto se fomenta la máxima atención y el compromiso grupal, 
como destaca Forti (1974).

Al educar con danza se van desarrollando habilidades y destrezas, cognitivas y sociales, al tiempo que 
se propicia una actitud de autonomía y responsabilidad, ya que la libertad y la confianza que adquiere 
un niño a partir de las actividades creativas no se pierden con el paso del tiempo, más bien se integran 
al desarrollo de habilidades y destrezas cognitivo-sociales, manifestándose como nuevas formas de 
imaginación y modificando la actividad creadora.

Vygotsky (1987) destaca por su teoría de la Psicología del desarrollo, en la que modifica la visión que se tenía 
en torno a las teorías psicológicas y el desarrollo cognitivo en edades tempranas y consecuentemente 
en la edad adulta. En su libro “La imaginación y el arte en la infancia” analiza la relación de los procesos 
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         |     Estrategias de expresión corporal en tiempos de aislamiento social 

mentales del niño cuando imagina, dando prioridad a la importancia que estos tienen durante la infancia, 
así como en su entorno familiar, pero sobre todo en un contexto sociocultural. 

Este proceso coadyuva al desarrollo de métodos que determinan mecanismos mentales que serán 
fundamentales en la adultez, como la observación y la diferenciación, entre otros.

Emociones
Las emociones son manifestaciones corporales con información proveniente del organismo y el entorno 
(Fernández, 2016). Estas forman parte de dos dicotomías: mente y emoción, razón y sentimiento, ambas 
reguladas por la conciencia que procura su equilibrio.

Así pues, la emoción se plantea como una reacción espontánea programada genéticamente cuya función 
es la supervivencia; incluso se dice que compartimos esta respuesta biológica con los mamíferos. Sin 
embargo, la investigación realizada por Muñoz (2012) arroja una coincidencia de cinco de ellas: miedo, 
afecto, tristeza, enojo y alegría (MATEA).

Estas emociones convertidas en sentimientos suelen manifestarse de tres formas distintas: sentimientos 
exagerados, aparecen en forma constante y son fáciles de expresar y sentir; sentimientos disminuidos, 
son los que se prefiere sentir con menos intensidad, por lo que cuando llegan a manifestarse, la 
expresión es apenas un atisbo; y sentimientos proporcionados, los cuales son los que se expresan 
con toda libertad, en proporción con el estímulo que los genera, lo que hace concluir que no existen 
sentimientos o emociones positivas o negativas, ya que todo está ligado a nuestros antecedentes, por lo 
que el objetivo es lograr un equilibrio adecuado que permita la libertad proporcionada de su expresión.

Familia
El término familia cuenta con diversas acepciones y enfoques que incluso han caído en desuso por 
referirse al vocablo como obsoleto e irreal si se consideran las circunstancias de la vida moderna. Por 
ello se toma como base la definición de la RAE: “Grupo de personas emparentadas entre sí que viven  
juntas” o “Conjunto ascendientes, descendientes, colaterales y afines a un linaje”.

Valdivia (2008) y Minuchin y Fishman (2004) definen los tipos familiares con características comunes: 
familia origen, por una pareja heterosexual; familia extendida, comprende a la familia origen agregando 
integrantes como abuelos o tíos; familias cambiantes, las que constantemente cambian de domicilio; 
familias huésped, son aquellas que acogen a un nuevo integrante; y familia acordeón, cuando algún 
integrante se ausenta por periodos prolongados.

La participación de la familia, directa o indirectamente, en cada paso del desarrollo es fundamental, ya 
que la conducta se gesta en el seno familiar y presenta repercusiones en el ámbito social y el desempeño 
escolar, como asegura González (2003), al comentar que el rendimiento escolar está influenciado por la 
familia como un factor socio–ambiental. Ésta influye según su naturaleza: la estructura o configuración 
familiar; el origen o clase social, ambiente socio–cultural; ambiente educativo familiar, donde se 
considera la forma en la que los padres se involucran en la educación e instrucción de sus hijos, junto 
con las expectativas que tienen de ellos en torno a su trayecto formativo.

Lo anterior se ve reforzado por Romagnoli y Cortese (2015), quienes establecen que el contexto educativo 
del hogar es un factor crucial en el desempeño académico de los pupilos. De este modo aseguran que 
cuando los hijos cuentan con la atención y la valoración de sus padres, así como el acceso a materiales 
educativos y expectativas importantes con relación a la formación educativa, su rendimiento escolar es 
más proclive a presentar resultados favorables.
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Enfoque de la investigación
La investigación sienta sus bases con un paradigma socio-crítico que obedece a un encuentro entre 
el ámbito empírico y el interpretativo, a partir de la observación. Esto permite la revisión constante de 
actitudes y cambios que presentan los jóvenes durante el desarrollo del taller de Expresión corporal 
desde una dimensión comunicativa, como establece Rodríguez (2005).

Considerando lo anterior, la exploración es de enfoque cualitativo, ya que como mencionan Cortés e 
Iglesias (2004), el proyecto está encaminado a efectuarse sin mediciones numéricas, con el propósito 
de fijar la atención en las actuaciones y vivencias que externa cada participante a lo largo de la experiencia 
didáctica, planteando una meta a partir de los objetivos previamente establecidos, para verificar en 
forma observacional la propuesta metodológica.

Método de la investigación
La propuesta de investigación pondera el uso del método Investigación–Acción Educativa (IAE. Este 
método ha sido atribuido a Lewin (1944), sin embargo, McKernan (1999) refiere su uso por Collier (1945) 
y consiste en convertir el aula de clase en un laboratorio de investigación constante, en el que el docente 
investiga su propia práctica al generar hipótesis de lo que será su práctica; lo anterior tiene seguimiento en 
la actualidad (McNiff, 2014 en Díaz, 2017), quien refiere que el trabajo de investigación acción educativa 
se realiza en forma individual o colectiva por docentes, para mejorar su práctica.

Establece un proceso cíclico o espiral que consta de varios momentos: reconoce el problema, formula 
una hipótesis y un plan de acción del cual se desprende una reflexión y se regresa al inicio en varias 
ocasiones.

En cuanto a la recolección de datos, es importante destacar el uso de la técnica de observación, 
considerándola en su modalidad participante y natural, ya que el investigador es parte del grupo al que 
se investiga. En este caso se utilizarán instrumentos como la grabación de audio y video; fotografías y 
bloc de notas.

La otra técnica en práctica es la entrevista no estructurada, considerando en todo momento que los 
datos recolectados surgen de una charla donde interviene el grupo de participantes e incluso sus padres, 
en forma intencional u ocasional.

Antecedentes de la intervención
El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS), alertó al mundo acerca de la aparición 
de un nuevo coronavirus; y previene a la sociedad del mundo para iniciar un aislamiento social como 
medida sanitaria preventiva ante el contagio.

Debido a los acontecimientos, el gobierno mexicano optó por el confinamiento domiciliario y el cierre de 
las escuelas en todo el país desde el 23 de marzo.

Para coadyuvar con el cumplimiento de los Planes y Programas de estudio vigentes, principalmente 
en el Nivel Básico, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y algunas instituciones de comunicación 
nacionales, implementó un programa de apoyo a la educación llamado “Aprende en Casa I”, el cual inició 
sus transmisiones por diversos canales de televisión a partir del 20 de abril.

Con el inicio del ciclo escolar 2020–2021 y dadas las condiciones de salud poco adecuadas para el 
regreso presencial a las escuelas, se implementaron estrategias de trabajo conjunto con transmisiones 
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de programas televisivos e internet, “Aprende en Casa II” (16 de agosto), lo anterior se complementa con 
acompañamientos virtuales sincrónicos que suponen clases en línea y permiten la resolución de dudas 
y el trabajo en las aulas virtuales.

La exposición de los hechos recientes permite observar que la normalidad a la que los alumnos estaban 
acostumbrados, de compartir experiencias, vivencias y el acercamiento físico, sea nula y hoy ha sido 
sustituida por el estrés que provoca el encierro, el distanciamiento social y el uso prolongado de 
dispositivos electrónicos (computadoras, tabletas, pantallas y teléfonos inteligentes). Hoy las charlas 
y reacciones producto de ellas son sustituidas por emoticones, etiquetas (imagen), entre otras, lo que 
hace que cada individuo se vea coartado en el uso de su corporeidad y esto suele traducirse en cambios 
de actitud poco favorables que afectan sus relaciones familiares y su desempeño escolar.

Por ello, es conveniente establecer acciones que permitan revertir el daño observado en pro de un 
desarrollo integral acorde a su edad. Así, se propone la puesta en marcha de un taller extracurricular 
de expresión corporal que se convierta en un espacio de manifestación organizada donde el alumno 
externe sus sentimientos, emociones y pensamientos en un marco de sana convivencia.

El taller se llevará a cabo en la modalidad a distancia. Esta modalidad propone el trabajo con 25 alumnos 
de 1° de secundaria, cuyas edades oscilan entre los 11 y 12 años de la Escuela Secundaria Técnica No. 120, 
“Cap. de Fragata Pedro Sainz de Baranda y Borreiro”, ubicada en el Municipio de San Vicente Chicoloapan 
en el Estado de México. Debido a las condiciones mencionadas, el trabajo se realizó utilizando la 
plataforma Zoom para las reuniones virtuales y WhatsApp para la comunicación inmediata.

En este caso se estableció un horario de convivencia consensuado, pensando en no trasgredir las 
actividades escolares y familiares de los participantes.

Se propone una sesión de trabajo semanal, de sesenta minutos cada una, durante 20 semanas a partir 
del 25 de noviembre de 2020 y respetando los periodos vacacionales establecidos en el calendario 
escolar vigente.

Desarrollo de la intervención
Al contraponer la literatura existente con la realidad que se observa y  que motiva a la intervención 
pedagógica, se observa que a pesar de no encontrar ninguna investigación que cuente con las 
características histórico-sociales a las que se enfrenta la sociedad mundial con la aparición de la 
COVID-19, sí es posible retomar los resultados de trabajos exitosos que refieren la pertinencia al 
emprender un proyecto de intervención que involucre la expresión corporal con sus diferentes 
variables: cuento jugado, teatro de sombras y danza (colaborativa), para coadyuvar en el equilibrio de las 
emociones de los participantes y que esto tenga un impacto directo en las relaciones familiares dañadas 
por el aislamiento social y propiciar, con ello, una  mejora en el desempeño escolar de los adolescentes.

Incluso cuando parece favorable, es importante considerar que para el desarrollo de la investigación se 
consideran principalmente dos limitantes: la falta de conectividad derivada de la carencia de internet 
por motivos económicos en cada familia o falla en el servicio; y los espacios reducidos y poco adecuados 
para la realización de la actividad que presentan los  hogares, por lo que se precisa el uso de materiales de 
apoyo asincrónico que permitan que la participación del alumno en el taller no se vea afectada.

Contexto de la investigación
La Escuela Secundaria Técnica 120 se ubica en Allende s/n, Cabecera Municipal, 56370, Ejido de 
Chicoloapan, México.
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Chicoloapan es un municipio urbano de la Región III de Chimalhuacán, en el oriente del Estado de México, 
con una población aproximada de 193, 532 habitantes, según el censo poblacional d el Inegi (2020). 

Cabe mencionar que a pesar de que el municipio es considerado rural, por la distancia entre las 
viviendas y las carreteras transitadas, las características en cuanto a los servicios que tiene la hacen una 
comunidad urbana.

La comunidad ostenta un nivel socioeconómico medio-bajo y bajo, por lo que generalmente no se 
puede solicitar material costoso para la realización de las actividades, por ello se han implementado 
otros mecanismos.

Los espacios en las viviendas son muy reducidos, por lo que el ambiente dentro de la comunidad tiende 
a ser hostil, pese a que se cuenta con deportivos con actividades variadas con cuotas simbólicas, 
así como centros para la práctica y la observación de actividades artísticas, como el Centro Cultural 
Bicentenario Texcoco, que permanece cerrado por la pandemia.

Aplicación del “Taller de expresión corporal”
Duración: 20 sesiones de 60 minutos (aproximadamente) y 3 horas para actividades asincrónicas.

Sitio para la aplicación: plataforma Zoom.

Participantes: 25 alumnos de 1° de Secundaria, 12 hombres y 13 mujeres.

Evaluación: este proceso de análisis y reflexión de las estrategias y acciones puestas en marcha, en 
contraste con la investigación documental y los resultados que se visualizan, se basa en la observación y 
la retroalimentación que los participantes y observadores (padres de familia) externan constantemente.

Metodología: se utilizan los conocimientos previos, relacionados con conceptos y ejercicios prácticos, 
en forma situada o contextualizada, para lograr un efecto significativo en el alumno, procurando el 
trabajo colaborativo que propicie la  autoobservación para buscar un mejor desempeño.

Temáticas:
•	 Reconociendo mi cuerpo. Partes y segmentos, con sus diferentes calidades de movimiento.
•	 Juguemos a expresar un cuento.
•	 Movimiento + movimiento = logramos un buen acuerdo (coreografía  colaborativa).
•	 Actúa frente y detrás (teatro de sombras).

A lo largo de la intervención se logró establecer un espacio armónico de sana convivencia donde, a pesar 
de no haber tenido contacto previo de manera presencial, se logró una interacción aceptable entre 
todos los participantes, lo que facilitó el desarrollo de las actividades.

En cada sesión se hizo patente el avance logrado; los alumnos se percibían mucho más desinhibidos 
y dispuestos al aporte de ideas, así como a mostrar sus avances a los compañeros por medio de la 
creación de nuevos ejercicios.

La comunicación verbal fue un elemento esencial que cerró las brechas entre docente-alumnos y 
alumno–alumno. Al inicio de cada  sesión se destinó un espacio para la charla y el libre comentario 
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(entrevista no estructurada), cuya función era valorar las emociones, experiencias e inquietudes de 
los estudiantes. Las mediciones prácticamente eran distintas al término de cada reunión, ya que los 
jóvenes manifestaban haber controlado y equilibrado sus emociones y se podía observar en ellos un 
ánimo diferente.

Los resultados de cada pequeño proyecto, individual o grupal, sorprendían al colectivo; entre ellos se 
pueden mencionar dos trabajos de danza  colaborativa.

Primer producto de trabajo Segundo producto de trabajo

Lizet Josvi Rodríguez del Moral (17 de diciembre 

de 2020). Taller de expresión corporal. E.S.T. 120. 

[Archivo de Video]. YouTube. https://youtu.be/

Cc6xJ-BqckQ

Lizet Josvi Rodríguez del Moral (10 de mayo de 

2021). Taller de expresión corporal. E.S.T. 120. 

Homenaje a las madres. [Archivo de Video]. 

YouTube. https://youtu.be/WFQfoDfMvnw

Tabla 1. Evidencias.

El resto de los proyectos no han sido publicados, pero son muy interesantes y reflejan los intereses de 
los jóvenes, así como la creatividad y las habilidades que han podido desarrollar a lo largo de estos meses 
de trabajo.

Otro rasgo importante es el aumento paulatino de integrantes de la familia participando con los 
muchachos en las actividades del taller. Algunos como   animadores, otros para el logro con calidad de 
algunos proyectos, como el teatro de sombras o las figuras corporales, y otros más como parte activa 
dentro de las sesiones de clase, lo cual denota la sana convivencia en el hogar.

Cabe mencionar que no todos los alumnos pudieron asistir a la totalidad de las sesiones por la falta 
de conexión a internet, principalmente, aunque alguno        también desertó por falta de interés o agrado. 
Afortunadamente los espacios se fueron cubriendo con otros estudiantes que sintieron curiosidad y se 
adhirieron al grupo, exitosamente.

Un inconveniente que propició la modificación del proyecto teatro de sombras, fue la adecuación de 
espacios dentro del hogar, para su práctica, por lo que en algunos trabajos el avance del proyecto sólo 
cubrió la producción del texto y la actuación sin pantalla, lo que fue muy enriquecedor para todos, ya 
que permitió el trabajo gestual con mayor precisión.

Dado lo anterior, a manera de resumen, se presenta la siguiente tabla, en la cual se exponen los elementos 
que fundamentan  la investigación a través de la voz de autores, comparativamente con los resultados 
observados durante la aplicación de las estrategias y el impacto de las mismas en los participantes.
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Tema Expectativa de acuerdo a la 
literatura

Resultado de la acción

Estrategias 
a partir de 
la expresión 
corporal

La expresión corporal propicia el 
desarrollo de diversas habilidades 
de comunicación a quien la 
practica y detona la expresión 
de sentimientos y emociones y 
favorece la interacción equilibrada 
en la vida cotidiana del individuo. 
Es decir, esta actividad coadyuva a 
sensibilizar al participante, en tanto 
descubre su corporeidad en el 
mundo, de manera simbólica.

Los participantes reconocieron 
su corporeidad y la emplearon 
expresivamente con la 
motricidad consciente, 
manifestando sentimientos 
y emociones al concatenarla 
con habilidades, destrezas, 
preferencias y aficiones propias 
de su edad y contexto.
Lo anterior se percibe en 
cambios de actuación al exponer 
y participar en actividades 
escolares.

Emociones Las sensaciones y percepciones 
que muestra un ser humano 
suelen ser superadas por la 
manifestación emocional producto 
de experiencias relacionadas con 
la memoria emocional, que es la 
forma en la que se percibe el mundo 
teniendo como base el contexto, y 
suele desequilibrarse dando paso a 
la exacerbación de alguna de ellas, 
con repercusiones interpersonales. 

Incluso cuando los participantes 
expresaron constantemente 
su estrés, a la par de diversas 
situaciones que les hacían sentir 
emociones como la tristeza y la 
desesperanza, la práctica en el 
taller equilibró, en cada sesión, 
dicho estado de ánimo.

Familia Diversos estudios concluyen que las 
conductas de un individuo tienen 
su origen en la familia. Por ello, es 
importante que las relaciones al 
interior sean favorables, ya que 
esto se reflejará en su desempeño 
escolar. 

Durante las sesiones fue 
perceptible y placentera la 
forma en que los integrantes 
de la familia se involucraron 
en el trabajo, para apoyar a los 
participantes o por el placer de 
realizar ejercicio en forma grupal 
y divertirse.

Tabla 2. Cuadro de resultados.

El cuadro anterior permite observar los avances de logro alcanzados por los jóvenes que integraron la 
muestra, dando cuenta de que las estrategias empleadas han sido significativamente coadyuvantes en 
su desarrollo integral.  
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|  Conclusiones
Los resultados de las entrevistas y el instrumento aplicados muestran que 90% de los alumnos y padres 
de familia registraron cambios significativos en su forma de expresar sentimientos y emociones. Los 
adolescentes mencionan haber disminuido su nivel de estrés, con lo que su relación familiar ha mejorado 
y se sienten con más ánimo para realizar sus actividades escolares, aunado a un incremento en su 
seguridad y autoestima.

Los resultados obtenidos son acordes con los objetivos planteados pues se logró que los participantes 
tuvieran conocimiento de su cuerpo y emociones mediante la expresividad corporal que permitió un 
acercamiento y mejores relaciones familiares, por lo que, el trabajo dentro en el taller fue fundamental 
para el desarrollo integral del alumno.

A pesar de la limitación en la interacción presencial, los jóvenes lograron un trabajo colaborativo que 
implica la responsabilidad y corresponsabilidad para con sus iguales; creatividad, desarrollo motriz y 
práctica de valores fundamentales como: respeto, tolerancia, empatía, resiliencia, entre otros.

La propuesta se considera aplicable bajo cualquier circunstancia, ya que como afirman Verdú et al. 
(2019), la enseñanza m-Learning es una propuesta metodológica innovadora que acerca los espacios 
de clase y los recursos didácticos a los alumnos. Por su parte, Niño et al. (2021) refieren que la enseñanza 
en línea favorece la consecución de aprendizajes situados, adecuados a las necesidades de cada 
educando. 

Si se considera que hoy las sociedades del mundo globalizado han descubierto y experimentado que la 
virtualidad sincrónica o asincrónica es una nueva opción para acortar las distancias, optimizar el tiempo 
y encontrar opciones que se ajusten a las necesidades de cada individuo, este método de intervención 
didáctica representa una opción viable de la expresión artística con apoyo de medios digitales de 
comunicación.
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|  Resumen
Este artículo reporta un estudio a detalle sobre la 
discriminación el Centro de Estudios Científicos 
y Tecnológicos (Centro de Estudios Científicos y 
Tecnológicos (CECyT)) número 14, del Instituto 
Politécnico Nacional, durante el ciclo escolar 
2020/21. El trabajo fue cuantitativo, se aplicó un 
cuestionario de Google Classroom a diferentes 
grupos del cuarto semestre. La investigación 
ayudó a determinar la importancia de establecer, 
en cada centro educativo de nivel Medio Superior, 
un plan de acción para prevenir la discriminación, 
por medio de diferentes acciones que involucren 
a toda la comunidad escolar.

| Palabras clave: Discriminación, igualdad, 
Derechos Humanos, Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, tratados internacionales.

|  Abstract
This article reports a detailed study on 
discrimination by Centro de Estudios Científicos 
y Tecnológicos (CECyT) 14, of the National 
Polytechnic Institute, during the 2020/21 school 
year. The work was quantitative, a Google 
Classroom questionnaire was applied to 
different groups of the fourth semester. The 
research helped to determine the importance 
of establishing, in each educational center of the 
Upper Secondary level, an action plan to prevent 
discrimination, through different actions that 
involve the entire school community.

|  Keywords:  Discrimination, equality, Human 
rights, The Universal Declaration of Human 
Rights, International treaties.

• Revista Conexxión, Año 12, Número 34, (Enero-Abril 2023), pp. 21-31, ISSN: 2007-4301 •

|  Introducción
El planteamiento del problema de la investigación se enfoca en los centros educativos de nivel Medio 
Superior debido a que la discriminación que se presenta se manifiesta a través de diferentes formas, por 
lo que es indispensable atender esta problemática. 

La Constitución Política mexicana establece que los alumnos de cualquier centro educativo tienen el 
derecho a recibir una educación en condiciones de igualdad y sin discriminación.

El objetivo fue analizar la discriminación en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (Centro de 
Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT)) número 14 durante el ciclo escolar 2020/21. El análisis se 
basa en el estudio de las legislaciones que se aplican en México, a nivel internacional, y las aportaciones 
de los autores que han investigado acerca del problema. 
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El enfoque de la investigación es cuantitativo, la recolección y el análisis de datos permitieron dar  
respuesta a las preguntas de la investigación, se comprobaron las hipótesis establecidas  
preliminarmente, por medio de la estadística para establecer con exactitud los tipos de discriminación 
durante el ciclo escolar 2020/21 en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) 14.

Debido a que es de vital importancia conocer las diferentes formas de discriminación en los centros 
educativos de nivel Medio Superior, se aplicó un cuestionario de Google Classroom a los grupos 4IM1, 
4IM2, 4IM3, 4IM4, 4IM5 y 4IM6 del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) 14, del Instituto 
Politécnico Nacional, en el ciclo escolar 2020/21, lo que permitió conocer los tipos de discriminación 
escolar y sus consecuencias. 

Es de gran utilidad identificar los diferentes tipos de discriminación para prevenir cualquier 
conducta discriminatoria en bachillerato. Entre las principales ventajas de conocer el problema y sus  
consecuencias están realizar acciones efectivas para combatirla atendiendo sus causas, la existencia 
de instrumentos como reglamentos y códigos de ética que garanticen los derechos y se reciba una 
educación integral basada en el respeto de los Derechos Humanos.

“La exclusión, la violencia y la discriminación son hechos históricos que además de tener múltiples 
condicionamientos (económicos, políticos) tienen raíz cultural, es decir, una dimensión simbólica. En 
nuestro país, estos hechos se han venido hilvanando histórica y socialmente, y se han manifestado en 
las inmediaciones de las instituciones educativas” (Solís, 2017, p. 16).

En este sentido, la discriminación se origina cuando se produce burla, acoso por la apariencia física, 
al negar o restringir la inscripción por alguna discapacidad, género, condición de salud, origen étnico, 
cuando se impide o restringe el habla en la lengua materna, se impide o condiciona la expresión de la 
identidad de género, orientación sexual y religión. 

Los resultados esperados de la investigación a partir de la literatura consultada permitirán establecer la 
importancia de la defensa y la promoción de los Derechos Humanos en la comunidad escolar, así como 
el respeto a estos derechos para combatir cualquier caso de discriminación escolar, debido a que la 
escuela tiene como función la educación de los alumnos. 

Se conoce que en la sociedad han existido y existen violaciones a los Derechos Humanos, sin embargo, 
la propuesta de la investigación se basa en que debemos dedicarnos a la construcción de una nueva 
sociedad en la que estudiantes y padres de familia se involucren en esta nueva dinámica social y  
cultural. 

El resultado de la investigación será de gran utilidad para conocer los diferentes derechos de los 
 alumnos en materia de no discriminación escolar y de los Derechos Humanos en general.  

|  Desarrollo
En los centros educativos de nivel Medio Superior se presenta la problemática de la discriminación 
escolar; en el contexto de esta investigación se analizaron los diferentes tipos de discriminación para 
conocer sus circunstancias de origen, para evitarla.

Los casos de discriminación escolar se analizarán desde diferentes leyes en materia de no  
discriminación, así como las variables trascendentales para conocer el contexto de la problemática en 
los centros educativos de nivel Medio Superior.
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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la no discriminación
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (2020) es el instrumento jurídico de mayor 
jerarquía  en México para combatir la discriminación, en el artículo 1,° en su párrafo quinto, se establece 
que: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias 
sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular 
o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

La discriminación es un acontecimiento social que atenta contra la dignidad de las personas, se origina en 
los usos y las prácticas sociales, en ocasiones de manera no consciente. Por ello, es importante saber 
que todos los mexicanos y desde luego la comunidad escolar de nivel Medio Superior tienen el derecho 
a no ser discriminados. 

La igualdad y la no discriminación entre las personas son principios fundamentales en la sociedad 
mexicana y aunque estos se encuentran establecidos en diferentes legislaciones de México e 
internacionales, la discriminación es una realidad en la sociedad   mexicana. 

En la Constitución también se establecen las garantías individuales de las personas que protegen los 
Derechos Humanos, mismos que se describen a continuación. 

Los Derechos Humanos
Los Derechos Humanos son los derechos fundamentales de cualquier ser humano, buscan el bienestar 
en la vida de las personas y generan las condiciones óptimas para una convivencia basada en el respeto 
e igualdad, sin discriminación. Están establecidos jurídicamente en la Constitución mexicana y los 
tratados internacionales.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en el contenido de su artículo 2° la  
igualdad y la no discriminación por cualquier situación en que se encuentren las personas. Determina 
que: “Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados  en esta Declaración, sin distinción 
alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición” (1948, artículo 2°).

Es fundamental que en los centros educativos de nivel Medio Superior, como lo establece el artículo 2° 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a todos los integrantes de la comunidad escolar 
se les garantice el Derecho Humano de la igualdad. 

La igualdad ante la ley se fundamenta jurídicamente en el artículo 7° de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos que establece que: “Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho 
a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que 
infrinja esta Declaración” (1948, artículo 7°).

En el ámbito nacional se encuentra estipulado en el artículo 4° de la Constitución mexicana:  “La mujer y  
el hombre son iguales ante la ley” (2020, artículo 4°), con base en lo mencionado, no se deberá 
discriminar bajo ninguna circunstancia, la ley protege a todas las personas en un plano de igualdad. Se 
debe garantizar que ninguna persona o grupo sean discriminados.

En el ámbito educativo todos los integrantes de la comunidad escolar de los centros educativos de nivel 
Medio Superior son iguales ante la ley, en consecuencia, la Ley General de Educación establece que se 
debe eliminar toda forma de discriminación escolar.
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Ley General de Educación (análisis de la no discriminación)
En 1993 se estableció una nueva Ley General de Educación, en su contenido destacan sus principios 
generales, la promoción del valor de la justicia, el respeto a la ley, la igualdad de las personas y el fomento 
a los Derechos Humanos en los centros educativos. 

La Ley General de Educación es trascendente en la investigación, al establecer las bases para combatir 
la discriminación en las aulas de preparatoria, debido a  que en su contenido, en el artículo 7°, fracción II, 
se establece que: “La educación estará a cargo del Estado Mexicano, esta será: Inclusiva, eliminando toda 
forma de discriminación y exclusión” (1993, artículo 7°).

La discriminación escolar que se presenta en bachillerato es muy compleja debido a la dimensión 
social que el sistema educativo abarca y por las diferentes problemáticas que se pueden presentar en 
diversas circunstancias, por tal motivo la Ley General de Educación es un marco normativo para regular 
la convivencia escolar en los integrantes de la comunidad educativa. 

Limitantes e impacto en la sociedad
Se presentaron limitantes al realizar la investigación debido a que no todos los alumnos que han sido 
discriminados lo dan a conocer. El cuestionario que se aplicó de forma grupal, a los alumnos de cuarto 
semestre del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) 14, permitió identificar la falta de 
cultura de la denuncia entre los estudiantes. 

Al realizar la investigación se conoció que no todos los alumnos que han padecido discriminación escolar 
denuncian por miedo o por considerar que no serán atendidas sus denuncias. Esta situación dificulta 
que se conozca la totalidad de los casos de discriminación escolar ocurridos. Entre las principales 
limitantes estuvo el desconocimiento por parte de la comunidad escolar acerca de la problemática de 
la discriminación y de las leyes que la sancionan.

Respecto al impacto en la sociedad, en la actualidad se siguen presentando casos de discriminación por 
la falta de una cultura de respeto basada en los Derechos Humanos y los diferentes factores sociales que 
repercuten en los centros educativos, algunos ejemplos son la delincuencia y la falta de oportunidades. 

La discriminación afecta en el ámbito educativo y en la sociedad, entre las principales causas que la 
originan en la escuela están la pobreza, el analfabetismo, los estereotipos de la sociedad y la falta de 
oportunidades en el ámbito académico y profesional.

Metodología
Existen diferentes métodos de investigación que son cuantitativos, cualitativos o mixtos (Monje, 2014). 
Este trabajo se apoyó en el método cuantitativo.

La investigación parte del enfoque metodológico cuantitativo, debido a que refiere a un conjunto 
de procesos realizados de forma secuencial, que permitieron comprobar los diferentes tipos de 
discriminación que se presentó en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) 14 durante 
el ciclo escolar 2020/21. 

Cada etapa de la investigación fue determinante para lograr los objetivos planteados y dar respuesta a las 
preguntas de la investigación, se revisó la literatura de autores que han estudiado la problemática de la 
discriminación en los centros educativos y diferentes legislaciones en el ámbito nacional e internacional 
que hacen referencia a la discriminación, para construir el marco teórico de la investigación. 
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De las preguntas de la investigación se determinó la variable de estudio de la discriminación 
escolar, se estudió la discriminación de género, racial, religiosa e ideológica; se midió la variable de 
la discriminación en el contexto escolar; se apoyó la investigación en el método estadístico, lo que 
permitió la representación gráfica en el análisis de datos que dan como resultado las conclusiones de 
la investigación.

Se identificó que existen diferentes tipos de discriminación y entre las principales causas están: la 
desinformación, la desigualdad económica, los diferentes estereotipos sociales, la falta de oportunidades 
y la falta de aplicación de la ley para sancionar conductas discriminatorias.

La investigación se realizó en los grupos 4IM1, 4IM2, 4IM3, 4IM4, 4IM5 y 4IM6 de la institución analizada. La 
fórmula que se aplicó para obtener la muestra fue la siguiente:

Población participante y descripción de la muestra
La población de la escuela analizada es de 550 estudiantes; la muestra de este trabajo fue de 313 
alumnos de seis grupos donde se aplicó el cuestionario. El resultado obtenido, aplicando la fórmula fue:

Ksh = n = 313 = 0.5690

N    550

Con la aplicación de la fórmula se obtuvo 0.5690, que representa la dimensión de la muestra. 

La estrategia metodológica fue asumir los desafíos de la investigación educativa en discriminación 
escolar, con grupos considerados socialmente vulnerables, debido a que en esta se unifican los 
elementos epistemológicos y metodológicos que contribuyen a la superación de desigualdades en 
grupos tradicionalmente marginados que se producen por la raza de las personas, género, clase social, 
capacidades cognitivas, preferencias sexuales y del contexto escolar planteado.  

De esta forma, la metodología establece como objetivo fundamental una práctica reflexiva y de cambio 
en la realidad de los involucrados en la discriminación. Los centros educativos de nivel Medio Superior que 
trabajan bajo un enfoque de derechos ubican los Derechos Humanos en un elevado nivel de importancia 
debido a que estos se aprenden, se enseñan, se practican, se respetan, se protegen y se promueven en 
las escuelas.

Instrumento de recolección de datos
La investigación se apoyó en la aplicación de un cuestionario propio con 10 preguntas de opción múltiple y 
10 preguntas abiertas. Se realizó de forma grupal en la plataforma Google Classroom, las variables fueron 
los diferentes tipos de discriminación, tabuladas y representadas mediante gráficas. El cuestionario 
permitió recopilar datos relevantes de los tipos de discriminación, sus causas y sus afectaciones en los 
alumnos. Estos datos le dan validez a la investigación. 

El cuestionario se realizó en los grupos de cuarto semestre seleccionados, de manera conjunta, en un 
período de 30 a 45 minutos, posteriormente se recopiló la información. La aplicación grupal permite dar 
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validez a la investigación debido a que se pudieron conocer los diferentes tipos de discriminación en 
bachillerato, los porcentajes en que se presenta cada tipo, así como las causas y consecuencias de la 
misma. 

Resultados
Los datos arrojados por la aplicación del cuestionario indican que 64% denuncia formalmente la 
discriminación, 36% no lo hace. Los tipos de discriminación más frecuentes son: de género (42%) y  
racial (35%). Los porcentajes obtenidos demuestran que es necesario prevenir la discriminación de 
género y racial así como cualquier otro tipo de discriminación.

Análisis de datos
El enfoque cuantitativo empleó la recolección de datos para comprobar las hipótesis con base en 
el análisis estadístico, lo que permitió la representación gráfica en el análisis de datos de los tipos de 
discriminación y sus causas durante el ciclo escolar 2020/21 en el Centro de Estudios Científicos y 
Tecnológicos (CECyT) 14.

La investigación permitió conocer, mediante un cuestionario aplicado a los grupos de cuarto semestre 
del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) 14 “Luis Enrique Erro”, que en los centros 
educativos de nivel Medio Superior se presenta discriminación escolar. 

Mediante el cuestionario se identificaron diferentes tipos de discriminación existentes entre la  
muestra:

•	Género, 42%.
•	Racial, 35%.
•	Religiosa, 12%.
•	Ideológica (política), 6%.
•	Otro tipo, 5%.

Gráfica 1. Causas de discriminación.

En la gráfica 1 se aprecian las causas de la discriminación encontradas: 47% porque son diferentes, 31% 
para burlarnos de otros, 14% por sentirnos superiores, 4% porque no los queremos y 4% por otra causa.
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Por otra parte, 46% de los entrevistados respondieron que la discriminación provoca que no puedan 
relacionarse con sus compañeros en el aula, cumplir actividades grupales e incluso la falta de integración 
grupal que propicia bajo rendimiento escolar y deserción. 54% no indicó afectaciones.

Discusión
Es necesario que los docentes de los centros escolares de nivel Medio Superior implementen acciones 
en el aula para prevenir la discriminación, sin embargo, se encontró que muy pocos docentes han 
implementado actividades o acciones para combatirla, sólo 22%. 

El resultado del cuestionario permitió determinar que se debe concientizar a los docentes acerca de 
fomentar la no discriminación en las aulas y un medio para cumplir este objetivo es la capacitación del 
personal educativo en materia de Derechos Humanos y no discriminación escolar. 

Las autoridades de los centros educativos de nivel Medio Superior tienen entre sus funciones prevenir y 
sancionar la discriminación escolar, y pueden implementar las siguientes acciones: 

• Fomentar la capacitación docente por medio de cursos o diplomados en materia de no 
discriminación.

• Difundir información actualizada al personal docente y administrativo en materia de no 
discriminación.

• Enviar al personal docente y administrativo, por correo electrónico, las diferentes legislaciones en 
materia de no discriminación.

• Implementar un protocolo de actuación en caso de discriminación escolar.
• Proporcionar apoyo a los alumnos que han sido discriminados en los centros educativos de nivel 

Medio Superior por medio de expertos (psicólogos y abogados) en materia de no discriminación.
• Programar y realizar pláticas con padres de familia para prevenir la discriminación escolar.
• Incluir, en los Planes de Estudio y materias del área humanística, temas relacionados con la no 

discriminación escolar.
• Crear mecanismos de protección a los alumnos que han sido discriminados, para evitar la deserción 

escolar.
• Sancionar cualquier conducta discriminatoria basándose en las diferentes leyes en materia de no 

discriminación, aplicándose a cada caso concreto.

El cuestionario aplicado a la muestra arrojó la siguiente información:

• Los alumnos consideran que la discriminación de género es el tipo más común que se presenta en 
el centro escolar y en su entorno social.

• Los resultados muestran que la discriminación racial también se ha presentado en el centro 
educativo.

• La discriminación ha afectado el desempeño escolar de los alumnos debido a que se les dificulta 
trabajar cuando se realizan estas prácticas por la dificultad en integrarse al grupo en las actividades 
académicas. 

• La discriminación ha repercutido en los alumnos de estas formas: bajo desempeño escolar, rechazo 
por parte de compañeros del grupo, falta de integración social y dificultades para socializar   en su 
entorno.
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• El principal argumento de los alumnos que han evitado discriminar a los demás es que tienen valores 
fomentados por sus familias, para ello evitan relacionarse con personas quienes discriminan en el 
aula.

• Pocos alumnos respondieron que los maestros han fomentado la no discriminación en el aula, pues 
sólo cumplen con su Programa de Estudios.

• Los alumnos contestaron que sería útil recibir orientación para evitar la discriminación y aplicar 
efectivamente los Derechos Humanos, y así propiciar las condiciones para vivir una vida basada en 
valores, en el respeto a las personas y el cumplimiento de la ley. 

• Los Derechos Humanos son derechos fundamentales, por tal motivo no puede permitirse ningún 
tipo de discriminación en los centros educativos de nivel Medio Superior.

• Las principales acciones que realizan los alumnos cuando se sienten discriminados son comentar 
la situación a sus maestros y tutores, y en algunos casos denunciarlo a las autoridades del Centro de 
Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) 14 para que sean sancionados dichos actos. 

• Todos los alumnos que respondieron el cuestionario indicaron que las personas que discriminan 
deben ser sancionadas por la autoridad escolar, en cualquier ciclo escolar. 

• Finalmente se evidenció que las autoridades del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 
(CECyT) 14 han dado seguimiento a todos los casos y denuncias de discriminación presentadas por 
los alumnos de cuarto semestre.

|  Conclusiones
Es fundamental conocer y dar seguimiento a la problemática de la discriminación de género pues  
se presenta frecuentemente en las preparatorias y “la mujer y el hombre son iguales ante la ley” 
(Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos, 2021, artículo 4°), por lo que debe atenderse  
y darse oportuna e inmediata atención a las denuncias de los alumnos.

La discriminación racial es el segundo tipo de discriminación que más se presenta en el bachillerato  
por lo que se debe prevenir y erradicar; las principales causas que la originan incluyen que los alumnos se 
consideran diferentes y  superiores a sus compañeros, algunos, incluso, discriminan sólo por burlarse de 
los  compañeros y por no sentir afecto hacia los demás. 

Las causas mencionadas son preocupantes por lo que el núcleo familiar, los integrantes del 
centro educativo y la sociedad son fundamentales y trascendentes para prevenir cualquier tipo de 
discriminación. La investigación permitió conocer la importancia de que en los centros educativos se 
aborde el tema de la violencia en el entorno escolar y se proporcione una educación integral respecto 
de los Derechos Humanos. 

La discriminación escolar genera consecuencias, 46% de la muestra estudiada mencionó que les ha 
afectado al interactuar en el aula, participar, relacionarse con sus compañeros y en las evaluaciones 
pues se genera deserción o reprobación por la desintegración grupal. 
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En este sentido, el docente debe involucrarse para evitar la deserción escolar derivada de la 
discriminación, por ejemplo, mediante tutorías  individuales y grupales se logra la integración grupal y se 
fomenta la cultura de la denuncia, lo que beneficia la eficiencia terminal en el nivel Medio Superior.

Es necesario que la SEP elabore Planes de estudio no discriminatorios donde se aborde la  
discriminación y sus consecuencias académicas y sociales para que t o d a  la comunidad educativa 
del bachillerato se involucre en acciones que permitan prevenirla y erradicarla. 

Los docentes deben involucrarse y fomentar la no discriminación en el aula pues sólo 22% de e l l os, 
en el Instituto Politécnico Nacional, realizan actividades de prevención al fomentar la no discriminación, 
la no violencia y la inclusión.

Se concluye que existen diferentes legislaciones que prohíben la discriminación, las principales son 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación en el ámbito nacional; a nivel internacional está la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, la Convención Internacional Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
Racial, la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, entre otras. 

Las legislaciones consultadas para la investigación permitirán realizar las acciones necesarias por parte 
del gobierno federal y las autoridades escolares quienes cuentan con ese marco normativo vigente 
para sancionar la discriminación escolar debido a que los Derechos Humanos no pierden vigencia, son 
universales y deben ser respetados en cada escuela del mundo.

Es indispensable, además del fomento de la no discriminación en el aula, continuar con el programa 
institucional de tutoría individual y grupal brindando apoyo psicológico con expertos para los alumnos 
discriminados, y que los docentes tutores se involucren académicamente para limitar la deserción o 
reprobación en bachillerato al elaborar una estrategia conjunta con todos los docentes que imparten 
cátedra a los estudiantes discriminados. 

Se sugiere programar, en las jornadas académicas que realiza el Instituto Politécnico Nacional cada 
semestre y durante todo el ciclo escolar y en cualquier centro educativo de nivel Medio Superior, cursos 
de capacitación docente de los temas siguientes: discriminación, tipos de discriminación, causas de la 
discriminación, prevención de la discriminación escolar, leyes para prevenir y sancionar la discriminación 
escolar, los Derechos Humanos como medio para prevenir la discriminación escolar, entre otros.

Las sugerencias de estudio para los lectores de la presente investigación son: la legislación nacional que 
comprende los artículos 1° al 29° de la Constitución mexicana, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación y en el ámbito internacional la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Consultar las legislaciones mencionadas permitirá a los lectores tener los conocimientos básicos acerca 
de las leyes que sancionan las conductas discriminatorias. Además, se sugiere consultar las referencias 
bibliográficas del presente artículo para entender y analizar la discriminación escolar que se presenta en 
los bachilleratos.

El principal aporte de la investigación a la ciencia es en materia de Derechos Humanos y de la no 
discriminación escolar, debido a que la unidad de aprendizaje Derecho pertenece a las Ciencias Sociales 
y Administrativas que se imparten en el CECy T 14, de conformidad con el Plan de Estudios del Instituto 
Politécnico Nacional. 
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Las aportaciones de la investigación al Derecho son el estudio de los Derechos Humanos, las garantías 
individuales, los artículos de la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos y las diferentes 
legislaciones relacionadas con la no discriminación escolar. 

En la investigación se pudo determinar el impacto social y las consecuencias que se producen por las 
conductas discriminatorias en los centros educativos de nivel medio superior. Los alumnos de cuarto 
semestre del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) 14 conocieron en las clases de 
Derecho la importancia de la aplicación de los Derechos Humanos en la vida de las personas, con la 
finalidad de prevenir la discriminación escolar. Esta acción contribuirá a generar condiciones óptimas 
para que la convivencia de las personas se desarrolle de forma inclusiva y sin discriminación.
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Tareas escolares en casa para fortalecer los Derechos Humanos básicos

School tasks at home to strengthen basic Human Rights

Arturo Misael Flores Ramírez.
Docente en Escuela Preparatoria Oficial del Estado de México 

número 37, 125 y 216.

|  Introducción
Justificación del estudio
El presente trabajo de investigación surge a partir de las experiencias derivadas de la práctica como 
docente frente a grupo durante ocho años, donde se ha analizado, en colegiado docente, la relevancia 
de las tareas y su pertinencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sin embargo, y respecto de las 
deficiencias en el conocimiento del problema, las contribuciones del trabajo al conocimiento actual 
incluyen indagar la relación que las tareas para el fomento y fortalecimiento de los Derechos Humanos 
básicos, así como la direccionalidad o regulación para favorecer el bienestar mental, familiar y social de 

Recibido:  Agosto  2022
Aceptado: Noviembre  2022

|  Resumen
El propósito de la investigación es conocer, a 
partir de las descripciones y significados de 
estudiantes de bachillerato, ¿cómo se pueden 
fortalecer los Derechos Humanos básicos a 
través de las tareas escolares en casa (TEC) entre 
bachilleres del Estado de México?, proponiendo 
su regulación desde diferentes aspectos para 
cada derecho, basándose y tomando en cuenta 
lo que sucede con esta práctica pedagógica 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en el 
bienestar mental, familiar y social del joven. Así 
como la generación de propuestas innovadoras 
e inéditas como la creación de un comité escolar 
encargado de revisar los criterios para asignar y 
determinar las características que deben tener 
las tareas y con ello mejorar el proceso educativo 
actual, considerando el bienestar mental, familiar 
y social de la comunidad escolar.

|  Palabras clave: Tareas escolares en casa, 
Derechos Humanos básicos, Ley General de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 
bienestar mental, familiar y social, comité escolar 
para las tareas.

|  Abstract
The purpose of the research is to know from 
the descriptions and meanings of high school 
students how can basic human rights be 
strengthened through Homework (ECTs) in 
students of Official Preparatory Schools of the 
State of Mexico?, proposing its regulation from 
different aspects for each right, based on and 
taking into account what happens with this 
pedagogical practice in the teaching-learning 
process, in the mental, family and social well-
being  of the student. To itself as, the generation 
of innovative and unpublished proposals such 
as the creation of a school committee in charge 
of reviewing the criteria to assign and determine 
the characteristics that the ECTs must have, 
and thereby improves the current educational 
process considering the mental, family, and social 
well-being of the student community.

|  Keywords: Homework at Home, Basic Human 
Rights, Law General of the Rights of Children and 
Adolescents, Mental, Family and Social Well-
being, School Committee for ECTs.

• Revista Conexxión, Año 12, Número 34, (Enero-Abril 2023), pp. 32 -43, ISSN: 2007-4301 •
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los estudiantes de las Escuelas Preparatorias Oficiales del Estado de México (EPOEM) números 37, 125 
y 216. 

De ahí la necesidad de atender y estudiar esta práctica pedagógica en las escuelas mencionadas, de una 
manera diferente, sin precedente para este contexto y población estudiantil del nivel Medio Superior del 
Estado de México, relacionando por primera vez las tareas con los Derechos Humanos básicos y la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA). 
 
El objetivo es conocer, a partir de las descripciones y significados de los estudiantes encuestados, ¿cómo 
se pueden fortalecer los Derechos Humanos básicos a través de las tareas escolares en casa (TEC) en 
estudiantes de Escuelas Preparatorias Oficiales del Estado de México?, siendo éste el planteamiento del 
problema y la pregunta de investigación. 

Para dar cumplimiento al objetivo se indagarán las ventajas y desventajas de las tareas en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, la cantidad asignada diariamente, las horas que destinan a estos trabajos y los 
efectos que han tenido en la salud mental, así como en su contexto familiar y social.

Los aportes de la investigación al campo de la educación incluyen proponer distintas regulaciones que se 
explicarán y argumentarán durante el desarrollo del presente trabajo con la finalidad de que se continúen 
aplicando las tareas para enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero también como un 
recurso pedagógico que fortalezca los Derechos Humanos, contribuyendo con las modificaciones que 
se plantearán a que los estudiantes de las escuelas mencionadas vivan una vida con dignidad que deriva 
del respeto a los Derechos Humanos y fortaleciendo su desarrollo integral (OMS y OPS, 2015, p. 1). 

Así bien, como segunda aportación constructiva a la ciencia de la educación, basada en la interpretación 
de las expresiones, significados, experiencias y opiniones transmitidas por los estudiantes encuestados, 
se propone implementar una estrategia hasta ahora no existente en la población estudiada, que consiste 
en la creación de un comité escolar para la revisión de criterios en la asignación de tareas, conformado 
por todos los involucrados en el proceso educativo.

Respecto al impacto en la sociedad que aporta esta investigación es lograr que esta población de 
bachilleres sea fortalecida en el ejercicio de sus Derechos Humanos para que puedan gozar de un mayor 
bienestar mental y familiar trayendo consigo un desarrollo social armónico, comprometido y proactivo 
para su entorno, tener una vida con dignidad.

Como parte del marco teórico que contribuirá y en el que se basará este trabajo para el análisis de las 
variables, se encuentran las tareas, los Derechos Humanos básicos, los artículos 60, 61 y 64 de la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y el bienestar mental, familiar y social.

|  Desarrollo
¿Qué son las tareas escolares en casa (TEC)?
Las tareas escolares en casa han tenido presencia en varios sistemas educativos del mundo a lo largo 
de los siglos XX y XXI, según Cooper (1989), desde 1920. De acuerdo con Etimologías de Chile (2022), 
la palabra “tarea” viene del árabe (taríha) y de la raíz del árabe clásico (trh) “echar”. La Academia 
Española de la Lengua la refiere como una obra o trabajo que debe hacerse en tiempo limitado, deber 
o ejercicio que se encarga al alumno o también a la penalidad causada por un trabajo continuo.



  
34

R
E

V
IS

T
A

  
C

O
N

E
X

X
IÓ

N
 

|     Tareas escolares en casa para fortalecer los Derechos Humanos básicos

Para autores como Cooper (2013), las tareas son actividades que se hacen fuera del horario escolar 
llevando a casa lo aprendido en la escuela, para Arias (2006 en Amiama, 2013) son labores que se 
llevan a casa como extensión de lo escolar que le sirven al alumno para continuar con su preparación 
y practicar lo aprendido. Por último, para González, Lacasa y Albuquerque (1999, en Tristán, 2021) son 
acciones formales que se desarrollan en contextos no formales, y Daza (2014) menciona que deben 
realizarse de forma individual o grupal, asignadas en el colegio, propuestas por el docente y sirven para 
reforzar conocimientos.

¿Qué son los Derechos Humanos básicos?
De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 2022), los Derechos Humanos 
son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los individuos, rigen la manera en que viven 
en sociedad y se relacionan entre sí. 

Esta dignidad hace referencia al valor intrínseco del individuo por serlo y está relacionada con el respeto, 
el reconocimiento, la autoestima y la posibilidad de tomar decisiones. Por lo anterior, la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS, 2015) señala que vivir una vida con dignidad emana de respetar los 
Derechos Humanos básicos, entre ellos, la protección contra la violencia y el abuso, la no discriminación, 
autonomía y libre determinación, inclusión en la vida comunitaria y participación en la elaboración de 
políticas. Con ello, todas las personas, sin distinción, podrán gozar de un desarrollo integral amplio, ser 
tratados con dignidad y respeto en cualquier lugar público y privado.

Metodología
La presente investigación se basará en el enfoque cualitativo, fundamentada en una perspectiva 
interpretativa debido a que se busca comprender y profundizar en las experiencias, significados y 
opiniones a partir de la perspectiva de los participantes dentro de su propio contexto y ambiente 
natural con relación a los fenómenos que los rodean, aunado a la riqueza que proporciona este enfoque 
cuando el tema de estudio ha sido poco abordado desde ciertas aristas, como este caso, en el que se 
investiga el uso de las tareas como práctica educativa para fortalecer los Derechos Humanos básicos, 
encontrando lo que Mertens (2005) llama deficiencia en el conocimiento del problema, basándose 
en explorar y describir, para posteriormente generar perspectivas teóricas, yendo de lo particular a lo 
general, aunado a la posibilidad que da el enfoque cualitativo, como lo plantea Hernández (2010), que 
conforme van apareciendo los datos se va respondiendo el problema original y de ser necesario se 
puede ir modificando. 

Contexto
Para esta investigación la población fue tomada de tres EPOEM, la #125 se encuentra en la colonia Cd. 
Cuauhtémoc (“Laboratorios”) en Ecatepec de Morelos, dicha colonia se ha caracterizado históricamente 
como una de las más violentas del Estado, con serios problemas sociales y de servicios públicos. Cuenta 
con seis aulas que albergan a dos grupos por grado en ambos turnos, una sala de usos múltiples y no tiene 
laboratorios. Con bajo rendimiento en la prueba PLANEA en la zona escolar y bajo índice de demanda 
para ingresar. 

Otra de las escuelas fue la #37, ubicada en el pueblo de San Lucas Xolox, en el Municipio de Tecámac, 
Estado de México, el cual presenta bajo índice de problemas sociales y de servicios públicos, cuenta 
con una excelente infraestructura de 18 aulas que albergan aproximadamente a 800 alumnos. Sólo 
de turno matutino, dos patios centrales, uno techado, un centro de cómputo, un auditorio equipado, 
dos laboratorios de química, tres módulos de sanitarios, dos cafeterías, una papelería, una cancha de 
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basquetbol y una cancha de futbol empastada. Con alto rendimiento en la prueba PLANEA a nivel zona 
escolar, tiene buen prestigio entre la comunidad y alto índice de demanda para ingresar. 

Por último se tomó la EPOEM #216, localizada en el fraccionamiento popular Villa del Real, en el 
Municipio de Tecámac en el Estado de México, con bajo índice de problemas sociales y de servicios 
públicos, cuenta con una infraestructura adecuada de 12 aulas que albergan a 600 alumnos, es turno 
matutino y vespertino. Tiene un auditorio con capacidad para 1000 personas, un laboratorio de química, 
dos laboratorios de cómputo, un laboratorio de idiomas, una cafetería, una papelería, una cancha de 
basquetbol, un gimnasio, tres módulos de sanitarios. Tiene rendimiento medio en la prueba PLANEA a 
nivel zona escolar y alto índice de demanda para ingresar. 

Procedimiento 
Inmersión en el campo
La inmersión al campo de estudio y a los encuestados se obtuvo a partir de la oportunidad de ser docente 
frente a grupo desde hace ocho años en las escuelas estudiadas, lo que permitió tener una riqueza de 
datos a partir de las diferencias de contextos internos y externos contrastantes significativamente, que 
llevan a tener diferentes identidades juveniles estudiantiles que vuelve interesante el estudio por no 
tener una población homogénea en cuanto a condiciones de vida. 

El estudio se llevó a cabo entre los meses de septiembre y diciembre de 2021. En las dos últimas semanas 
de septiembre se invitó a los alumnos de 1°, 3° y 5° semestre, de las escuelas mencionadas, a participar 
de manera voluntaria en una encuesta para conocer su percepción acerca de las tareas escolares en 
casa que se les asignaban actualmente; participaron de manera muy activa y entusiasta 417 estudiantes. 
Se les comentó que los resultados de la encuesta se les harían saber para agradecer su colaboración, 
concluyendo los procedimientos para recolección de datos durante la primera semana de octubre.  

Muestra 
Para comenzar con el muestreo, en una investigación cualitativa no es importante el tamaño de la 
muestra desde una perspectiva probabilística debido a que no se pretenden generalizar los resultados 
a una población más amplia y no hay parámetros definidos. Lo que interesa es la profundidad de los 
significados de los datos para entender el fenómeno y dar respuesta al planteamiento del problema.

Siguiendo a Hernández (2010), los factores para sugerir el número de casos fueron la capacidad operativa 
de recolección y el análisis, de acuerdo con los recursos disponibles, el número de casos que permitiera 
responder las preguntas de investigación (saturación de categorías) y la naturaleza del fenómeno de 
estudio.

Es importante hacer la siguiente aclaración, al final de la recolección de los datos, mediante la encuesta, 
el total de participantes fue de 417, de 15 a 17 años, 40% hombres y 60% mujeres, inscritos en 1°, 3° y 5° 
semestre de bachillerato de los turnos matutino y vespertino de las EPOEM números 37, 125 y 216.

Sin embargo, se procedió a hacer una reformulación de la muestra debido a que este procedimiento en 
los estudios cualitativos dice que la muestra inicial puede ser distinta a la final, colocando o quitando casos 
(Hernández, 2010), para lo cual se revisó el número de casos de ese primer total y se llegó finalmente a la 
saturación de categorías al llegar a un total de 43 casos donde se dieron diferentes respuestas. 

Esta investigación requirió una estrategia de muestreo mixta válida para enfoques cualitativos 
(Hernández, 2010, p. 401) en la que se tomó la muestra no probabilística debido a que la elección de 
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los elementos dependió de las características de la investigación, además de no pretender generalizar 
en términos probabilísticos. Pero también fue una muestra por conveniencia debido a que se tenía 
acceso y con disponibilidad a los casos de estudiantes necesarios, por la labor de docente frente a 
grupo, y muestra de participantes voluntarios debido a que los alumnos respondieron activamente a la 
invitación, proponiéndose voluntariamente como participantes.

Diseño de la investigación
El diseño o abordaje que se utilizó en el proceso de investigación fue de teoría fundamentada, 
denominada sustantiva o de rango medio, que se aplica a una situación y contexto particular que busca 
nuevas formas de entender el fenómeno y no se limita a los estudios previos existentes (Draucker et 
al., 2007, en Hernández, 2010). Su planteamiento es que las proposiciones teóricas surgen de los 
datos obtenidos en la investigación y no necesariamente de estudios previos. Se tomó la decisión de 
este diseño debido a que las teorías disponibles no eran suficientes para explicar el planteamiento del 
problema (Creswell, 2009).

Proceso de recolección de los datos
Se conoce a partir de Hernández (2003) que en una investigación con enfoque cualitativo el investigador 
es el instrumento de recolección de datos, realizándolo a través de diversos métodos o técnicas que 
para este trabajo fue una encuesta elaborada en la plataforma Google formularios.

Los datos fueron recogidos en octubre de 2021 mediante la técnica de la encuesta construida por el 
investigador, con preguntas abiertas para conocer significados y descripciones, así como de opción 
múltiple para conocer la cantidad de tareas y las horas dedicadas para cumplirlas. Se diseñaron para dar 
respuesta a los objetivos y al planteamiento del problema. 

Se realizó la primera etapa con una prueba piloto aplicada a 70 estudiantes de las EPOEM números 
37, 125 y 216 para obtener retroalimentación de los encuestados y corregir las preguntas poco claras, 
observar el comportamiento de los resultados, saber si la plataforma Google formularios estaba en 
óptimas condiciones de uso, asegurando que arrojara gráficas y datos cualitativos. 

Posteriormente se elaboró la versión definitiva de la encuesta, con las correcciones derivadas del 
piloteo, después se hizo la invitación a los estudiantes para que la contestaran de manera voluntaria, 
proporcionándoles el enlace de la plataforma digital, pudiendo acceder con su cuenta personal de 
correo electrónico, sin solicitarles nombre para que se sintieran con mayor libertad de responder. Se dio 
un plazo de dos días para que la pudieran contestar sin tener ninguna consecuencia negativa para ellos 
si no la contestaban, teniendo una respuesta final a la invitación un total de 417 estudiantes.

Análisis de los datos
La manera en que se procedió con el análisis de los datos obtenidos fue primeramente aplicando la 
técnica de codificación abierta, que es un procedimiento válido en la teoría fundamentada, que consiste 
en revisar todos los segmentos o unidades de análisis del material para generar categorías o conceptos, 
experiencias, ideas, hechos relevantes y con significado. 

Los datos se codificaron y categorizaron con la finalidad de obtener información organizada que 
permitiera llegar a una descripción y entendimiento con mayor claridad del fenómeno. La codificación 
se realizó en dos planos, el primero fue con las unidades de análisis en categorías, tomando en cuenta 
que en ocasiones una unidad puede generar más de una clase, y en segundo las escalas se agruparon e 
integraron en temas generales con mayor amplitud conceptual. 
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Con esta estrategia de codificación los datos se fueron reduciendo, llegando a los temas centrales del 
análisis, para finalmente asignarle código de identificación a cada tema, los cuales fueron la base de las 
conclusiones que surgieron del análisis. 

Resultados
Posterior a la codificación, categorización y obtención de temas centrales de análisis, se procedió con la 
interpretación, para ello se localizaron las relaciones entre temas centrales.

Ventajas y desventajas de las tareas
Entre las ventajas de las tareas mencionadas por los encuestados se encontró que sirven para buscar 
información, memorizar conceptos, profundizar lo visto en clase, terminar temarios, desarrollar la 
creatividad, despertar la curiosidad por el tema, acercarse a un nuevo contenido y para organizar 
información. Además, expresaron que son una oportunidad para fortalecer valores y hábitos como: 
trabajo independiente, autonomía, logro de objetivos, autorregulación, toma de decisiones, disciplina, 
iniciativa, saber seguir indicaciones, responsabilidad, esfuerzo y hábitos de estudio.

En los comentarios de mayor frecuencia a favor de las tareas se mencionan la comodidad de estar 
en casa, la facilidad de tener material escolar completo, mayor espacio, tiempo suficiente para su 
realización, escuchar música mientras las hacen y acceso a internet doméstico de mayor velocidad. 

Entre las expresiones manifestadas como desventajas de las tareas se mencionaron la cantidad asignada, 
la disminución de horas de descanso y sueño, estrés, pocas salidas con amigos o pareja, convivencia 
familiar y complicaciones en asuntos académicos. Precisamente en estos aspectos se profundizará y se 
pondrá especial atención para generar las propuestas de regulación que incidan favorablemente, con la 
finalidad de evitar seguir reproduciendo las situaciones mencionadas y al mismo tiempo fortalecer los 
Derechos Humanos básicos y la pertinencia de crear una estrategia como la formación de un comité 
revisor de criterios para asignación de tareas a fin de atender estas expresiones de la comunidad 
estudiantil, haciendo valer su derecho a ser escuchados, como se señala en la LGDNNA. 

Cantidad de tareas asignadas y horas destinadas a su elaboración 
Con base en los resultados obtenidos, 46.5% mencionó que la cantidad diaria asignada de tareas es de 
3 a 4, 32.4% de 5 a 6, 6.2% de 7 a 8, 3.6% de 9 o más y 11.3% de 1 a 2. En resumen, 78.9% recibe de 3 a 6. 

En cuanto a las horas destinadas diariamente para resolverlas, 50.4% mencionó dedicar de 3 a 4 horas, 
23% de 5 a 6, 9.4% de 7 a 8, 14.1% de 1 a 2, 3.1% de 9 o más horas. Es decir, 73.4% de la muestra dedica de 
3 a 6 horas diarias para resolver sus tareas. 

Por los anteriores datos, los estudiantes mencionaron la necesidad de contar con más de tiempo libre y 
de recreación para otras actividades complementarias propias de su edad, que favorezcan su desarrollo 
integral como adolescentes.

Efectos de las tareas en el bienestar mental, familiar y social 
En esta investigación algunos de los efectos mencionados por los encuestados son: estrés, enojo, 
desesperación, ansiedad. En cuanto a lo familiar, expresaron tener menos tiempo de convivencia 
familiar y de colaboración en actividades del hogar. Respecto a la parte social, les queda poco tiempo 
para convivir con amigos o parejas y para actividades de su comunidad.
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Es interesante mencionar que se encontraron expresiones equivalentes a 1.6% de la muestra en las que 
dijeron que la emoción y/o sensaciones producidas por las tareas son: felicidad, optimismo, motivación, 
alegría, dedicación, tranquilidad, gusto, diversión, paciencia, reflexión, desestrés, les ayudan a evitar el 
aburrimiento, y 2.1% indicó que son motivo de acercamiento y convivencia con algún miembro de la 
familia debido al apoyo que reciben mediante las explicaciones de algunos temas escolares.

Relación de las tareas con el proceso de enseñanza-aprendizaje
Al preguntar a la muestra si creen que las tareas les han servido para aprender bien los temas de cada 
asignatura, 38.7% respondió estar de acuerdo, 17.9% en desacuerdo y 43.4% estuvo indeciso.

Los encuestados mencionan que las tareas juegan un papel importante respecto a la aprobación 
de asignaturas, puntaje en calificaciones, promedio, desempeño académico y que pueden llegar a 
relacionarse con situaciones de abandono escolar. Además, comentan que docentes y orientadores 
los motivan a elaborar y entregarlas para reforzar sus aprendizajes y mejorar su rendimiento académico.

Los estudiantes refirieron mejoras en su proceso de aprendizaje debido a que desarrollan autonomía 
en la búsqueda, selección, organización y análisis de información, profundizan y refuerzan lo visto en 
clase, además de formar y fortalecer sus hábitos de estudio. Lo anterior expone los usos que se le ha 
dado a esta práctica pedagógica, favoreciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje, el logro de los 
aprendizajes esperados, el desarrollo cognitivo y de las competencias, fomentando la integración de 
docentes y orientadores al proceso formativo de los estudiantes. 

Las tareas y su relación con los Derechos Humanos básicos
La actual Constitución Política Mexicana en el artículo 3°, párrafo tres, dice: “La educación se basará 
en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos” […], y 
para la OMS y OPS (2015, p. 1) vivir una vida con dignidad “deriva del respeto de los derechos humanos 
básicos, entre ellos: protección contra la violencia y el abuso, la no discriminación, autonomía y libre 
determinación, inclusión en la vida comunitaria, y participación en la elaboración de políticas”.

Las tareas y el fortalecimiento del derecho a la protección contra la violencia y el abuso
De lo señalado en el artículo 3° constitucional y la definición de dignidad de la OPS (2015), así como los 
resultados de la presente investigación, se logra conocer, a partir de los significados, descripciones, 
experiencias y opiniones de los estudiantes, que mediante la regulación en la cantidad asignada de 
tareas y horas destinadas para su elaboración se pueden evitar efectos negativos en su bienestar mental, 
familiar y social, como los antes señalados y que pudiesen relacionarse con posibles acciones que vayan 
en contra de su bienestar. De tal suerte que la reducción en cantidad y horas de esta práctica escolar 
favorecería y fortalecería el derecho que tienen como estudiantes a la protección contra la violencia y el 
abuso en cualquiera de sus modalidades.

Las tareas y el fortalecimiento del derecho a la no discriminación
De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH, 2018) se entiende por 
discriminación: 

• Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención 

o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, 

restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos 

humanos y libertades, cuando se base en motivos […] económicos (p. 5).
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Los estudiantes manifestaron en sus respuestas que algunos de ellos o sus compañeros no tienen acceso 
a diferentes dispositivos electrónicos como computadora de escritorio, laptop, tableta, impresora, 
teléfonos celulares inteligentes, datos móviles o internet en casa, teniendo que acudir a cibercafés en 
caso de contar con recursos económicos para ello. 

De lo anterior surgen las propuestas para que el docente considere los recursos, insumos y 
requerimientos para la elaboración de las tareas, los cuales tendrían que garantizar que todos los 
alumnos cuenten con el material básico necesario, como cuadernos, lápiz, bolígrafo, lápices de colores 
y, de ser necesario, materiales de apoyo que puedan ser proporcionados por el docente durante la 
jornada escolar  o de manera digital por medio de grupos en las diferentes redes sociales, siempre y 
cuando todos los estudiantes confirmen previamente al maestro que tienen posibilidad de obtener 
dicho material digital, de modo que con estas y otras más adecuaciones que se acuerden en cada grupo 
de docentes-estudiantes se generen condiciones de igualdad independientes a la situación económica, 
de infraestructura y acceso a recursos tecnológicos de cada alumno.

Comentaron los encuestados que otra de las desventajas o desigualdades frente a sus compañeros de 
clase es la diferencia de preparación profesional que tienen los integrantes de las respectivas familias, 
debido a que algunos estudiantes cuentan con el apoyo y asesoría de padres o hermanos con grados 
académicos de Licenciatura, Maestría o Doctorado que les permite obtener explicaciones e incluso 
materiales de los temas de las tareas, facilitándoles su proceso de enseñanza-aprendizaje, a diferencia 
de los que carecen de este apoyo familiar.

Por tal situación y para fortalecer el derecho a la no discriminación por ningún motivo, se sugiere que 
el docente considere tareas escolares acordes con el nivel cognitivo, de habilidades, de estilos de 
aprendizaje, obtenidos en su diagnóstico de grupo que permitan a cada estudiante realizar sus tareas 
sin que se requiera la participación de un externo para elaborarlas de manera adecuada.

Sumado a lo anterior, algunos alumnos se perciben en desigualdad socioeconómica pues antes o 
después de clase deben trabajar para pagar sus gastos personales y/o familiares, siendo las tareas 
una preocupación constante académicamente. Por ello, se propone que el docente identifique a los 
estudiantes que trabajan y considere la forma en que trabajará con ellos para que no sea motivo de 
algún tipo de discriminación o exclusión.  

Con estas propuestas mencionadas se subsanaría y fortalecería el derecho a la no discriminación de los 
estudiantes, evitando situaciones de exclusión, desigualdad y discriminación. Retamal (2016) considera 
que las tareas pueden llevar a situaciones de desigualdad debido a que en el salón de clases los alumnos 
se encuentran en las mismas condiciones de infraestructura y apoyo docente directo y fuera del 
contexto escolar las diferencias socioeconómicas, culturales y laborales se hacen presentes.

Las tareas y el fortalecimiento del derecho a la autonomía y la libre determinación
Para el derecho internacional, “libre-determinación” significa el pleno goce y libre ejercicio de los 
derechos políticos y civiles en un gobierno democrático y representativo. “Autonomía” es, para la RAE, 
la capacidad de los sujetos de derecho para establecer reglas de conducta para sí mismos y en sus 
relaciones con los demás dentro de los límites que la ley señala.

En la presente investigación, en congruencia con el respeto a la autonomía y la libre determinación, se 
consideró el derecho de los estudiantes a ser escuchados y tomados en cuenta respecto de las tareas 
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que se relacionan directamente con su vida cotidiana y que, de acuerdo con el capítulo décimo cuarto 
de los derechos a la libertad de expresión y de acceso a la información, en el artículo 64 de la Ley General 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA, 2022, p. 39): “La libertad de expresión de 
niñas, niños y adolescentes conlleva el derecho a que se tome en cuenta su opinión respecto de los 
asuntos que les afecten directamente, o a sus familias o comunidades”. 

De acuerdo con las anteriores definiciones y con base en las respuestas de la muestra, favorecería en 
aspectos académicos, familiares y sociales si se les tomara en cuenta al asignar tareas, valorando si 
las requieren o no para mejorar su desempeño académico. En esta necesidad de ser escuchados se 
propone ser integrantes del comité escolar de tareas. Con ello se dejarían atrás posibles decisiones 
unilaterales por parte del docente, refrendando para los estudiantes su Derecho Humano a la autonomía 
y la libre determinación.

Las tareas y el fortalecimiento del derecho a la inclusión en la vida comunitaria y la participación en 
la elaboración de políticas
Los estudiantes refieren que en algunas ocasiones el desarrollo de las tareas disminuye el tiempo que 
poseen para convivir, presencial o virtualmente, con amigos o familiares, o participan en actividades 
culturales, deportivas, recreativas y políticas, manifestando su interés por ser partícipes de ellas. 

De este modo, considerando su intención por insertarse en la vida de su comunidad, es necesario 
reflexionar y ahondar en la importancia de regular la cantidad de tareas y las horas estimadas para 
su elaboración, con ello se favorecería la convivencia y la participación comunitaria, la generación de 
vínculos sociales y la identidad con su entorno, siendo parte de su desarrollo integral adolescente.

Una vez finalizado el análisis de las tareas, como parte importante para fortalecer los derechos humanos, 
se menciona que la revisión de estudios e investigaciones previas al tema giraban en torno a los países 
que legalmente las prohibieron (Retamal, 2016), la historia, las ventajas y desventajas de los deberes 
escolares (García, 2016), las partes involucradas en las tareas (Amiama, 2013), las tareas como medio 
para fortalecer vínculos familiares (García, 2016), la importancia de los contextos escolares y familiares 
para el desarrollo de las tareas (Portilla, 2013), así como, el cuestionamiento acerca de las cantidades de 
tareas que se asignan (Sánchez, 2014). 

A diferencia de los estudios mencionados, en esta investigación se partió de conocer los significados, 
percepciones y descripciones emitidos por los estudiantes de las EPOEM participantes, para profundizar 
en el uso de las tareas como práctica pedagógica para fortalecer los derechos humanos básicos de los 
adolescentes con relación al artículo 3° constitucional de vivir una vida con dignidad y la Ley General de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

|  Conclusiones
Las preguntas de investigación se respondieron a partir de los significados y descripciones obtenidas 
a través de las respuestas de los estudiantes encuestados, logrando cumplir con los objetivos y al 
planteamiento del problema de la investigación: conocer ¿cómo se pueden fortalecer los Derechos 
Humanos básicos a través de las tareas en estudiantes de Escuelas Preparatorias Oficiales del Estado 
de México?

Se concluye que las TEC son una práctica pedagógica positiva porque a través de ellas se pueden 
fortalecer los derechos humanos básicos mediante su regulación, principalmente en la cantidad 
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asignada y el tiempo para su elaboración, procurando la protección contra la violencia y el abuso, 
evitando impactos negativos en el bienestar mental, familiar y social de los adolescentes. Así mismo, se 
posibilitaría mayor tiempo para fortalecer la inclusión en la vida comunitaria, participación en actividades 
sociales, culturales, políticas y deportivas que sumen a su desarrollo integral como individuo y al interior 
de diferentes grupos sociales. 

También se puede fortalecer el derecho a la igualdad y la no discriminación cuando el docente replantee 
que todos los estudiantes puedan desarrollar las tareas en igualdad de condiciones de materiales 
y acceso a la información, mediante una estrategia donde las tareas puedan hacerse con recursos 
básicos con los que todos los estudiantes cuentan y que no sea necesaria la asesoría de algún familiar, 
dispositivos electrónicos o uso de internet. 

Respecto al fortalecimiento del Derecho Humano de la autonomía y la libre determinación, se hace 
inminente que los estudiantes participen en el proceso de análisis y la toma de decisiones respecto a 
las TEC, formando parte de otra de las aportaciones de esta investigación al campo de la educación: la 
creación de un comité escolar para la revisión de los criterios en la asignación de tareas, conformado 
por los actores del proceso educativo: directivos, pedagogo “A”, orientadores, docentes, estudiantes y 
padres de familia. 

La propuesta de innovación educativa es que a través de dicho comité se pueda acordar el tipo de 
tarea, para qué se asigna, a quiénes, qué cantidad, cuánto tiempo le llevará al estudiante resolverla, los 
recursos materiales, recursos de apoyo y cómo se emplearán para lograr los aprendizajes esperados, 
sesionando de forma semestral o por período parcial, de acuerdo a los requerimientos particulares de 
cada institución educativa y de su contexto interno y externo para evaluar las necesidades, aplicaciones 
y mejoras de esta nueva estrategia pedagógica, buscando la mejora del proceso educativo.

Las aportaciones de esta investigación a la ciencia de la educación consisten en el fortalecimiento de 
los Derechos Humanos a través de las tareas escolares en casa, de forma regulada y en condiciones de 
igualdad y la propuesta de creación de un comité escolar para la revisión de los criterios de asignación 
de tareas. 

Respecto al impacto social de este trabajo, se sabe que cualquier asunto que no se regula puede 
propiciar problemas de distinta índole, con esta investigación y a través de los significados, descripciones, 
percepciones, opiniones y experiencias manifestados por los estudiantes encuestados se justifica la 
pertinencia, en el campo educativo, de regular las tareas asignadas al estudiantado, siendo a la fecha de 
libre criterio del docente. Para con ello posibilitar más tiempo libre a los estudiantes para desarrollarse 
de forma integral: individual, familiar, en diferentes grupos sociales, culturales, políticos, artísticos y 
deportivos, distintos a los escolares, favoreciendo su proceso educativo, el ejercicio óptimo de sus 
Derechos Humanos, su inclusión y participación en la vida comunitaria y la transformación positiva de 
la misma.
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|  Resumen
En la presente investigación se analiza la 
cultura organizacional de una escuela de 
nivel Secundaria ubicada en el municipio de 
Ixtacuixtla en el estado de Tlaxcala, mediante 
la búsqueda y aplicación de un modelo que se 
adapte al ámbito educativo, el cual permitirá, 
con base en los resultados, establecer las 
mejoras para tener una cultura escolar fuerte. 
De manera general, se presenta el estado del 
conocimiento de la cultura organizacional y sus 
variables relacionadas; se examinaron algunos 
modelos existentes, se identificaron los que 
posibilitan adaptarse al ámbito educativo y se 
seleccionó un instrumento de investigación 
con validez y confiabilidad para aplicarse en la 
institución a estudiar. Finalmente, se analizan 
los resultados del instrumento y se propusieron 
las mejoras pertinentes en las dimensiones con 
niveles más bajos.

|  Palabras clave: Cultura, cultura organizacional, 
cultura escolar, modelos, instrumento de medición, 
cuestionario de Denison.

|  Abstract
In the present investigation, the organizational 
culture of a secondary school located in the 
municipality of Ixtacuixtla in the state of Tlaxcala 
is analyzed, through the search and application 
of a model that adapts to the educational field, 
which will allow, based on the results, establish 
improvements to have a strong school culture. 
In general, the state of knowledge of the 
organizational culture and its related variables 
is presented; Some existing models were 
examined, those that make it possible to adapt to 
the educational field were identified and a valid 
and reliable research instrument was selected to 
be applied in the institution to be studied. Finally, 
the results of the instrument are analyzed and 
the pertinent improvements in the dimensions 
with lower levels are proposed.
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School Culture, Organizational Culture Models, 
Measurement Instrument, Denison Questionnaire.
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Jefe de Enseñanza de Secundarias Generales, en la Unidad de Servicios 
Educativos del Estado de Tlaxcala (USET).

|  Introducción
En la actualidad existen cambios constantes en el mundo debido al desarrollo tecnológico y la  
globalización, situación que genera transformaciones muy importantes en sus economías, 
manifestándose también a nivel cultural e influyendo en el comportamiento de los individuos dentro  
de su entorno. 

Asimismo, considerando que la cultura tiene la capacidad de potenciar u obstaculizar los cambios, es de 
suma importancia identificar aquella que prevalece en cada ámbito de influencia de una organización, 
para tener los elementos esenciales en su mejora continua.
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Así pues, la cultura organizacional se puede concebir como un conglomerado de creencias, tradiciones, 
hábitos, valores, normas, conductas y actitudes que influyen en las formas comportamiento de los 
miembros de una organización (Segredo et al., 2017); por lo que se entiende que el carácter cultural 
de una empresa define sus características particulares e inherentes que propician sus diferencias y 
distinciones de las demás. 

En la literatura se habla de “cultura organizacional” refiriéndose a cualquier organización. Para Garza 
(2000) una organización se compone de personas que mantienen diferentes funciones y metodologías. 
Es decir, un centro escolar es una organización su cultura organizacional equivale a la cultura escolar. 
Así, el contexto escolarizado impone a las personas a actuar de forma diferente en cuanto a su propia 
cultura, ya que se aplican valores específicos durante el tiempo de permanencia en la escuela.

En este sentido, las instituciones educativas pueden presentar culturas escolares diferentes, se 
distinguen entre ellas por sus resultados y ambientes laborales, derivado de la integración de los 
objetivos de la institución educativa con las aspiraciones individuales de los miembros de la comunidad 
escolar, pudiendo lograr, con esto, una cohesión que fortalece la identidad de la escuela como un todo 
corporativo y un sello distintivo que proyecta su reputación. 

Se pretenden aprovechar las investigaciones acerca del tema para cambiar, mejorar o mantener 
indicadores que reflejan un adecuado desempeño de la escuela y su ambiente escolar, a través de la 
mejora de su cultura escolar. Con esta investigación se generarán propuestas y recomendaciones para 
el personal de la institución, primero para reconocer su problemática y posteriormente para tomar las 
acciones pertinentes con un sustento científico y comprobado.

Este trabajo parte de responder: ¿se podrá mejorar la cultura escolar de un centro educativo de Educación 
Secundaria en el estado de Tlaxcala, a partir de los modelos y métodos de la cultura organizacional? Para 
responderla se analizará la cultura escolar de la escuela estudiada.

Marco teórico
La importancia de la cultura organizacional en las instituciones educativas radica en su función de 
estandarizar el comportamiento de su comunidad escolar hacia el logro de las metas comunes y de su 
virtud para crear ventajas competitivas. Obedece también a la necesidad de comprender lo que ocurre 
dentro y fuera de una institución y explicar por qué las acciones que se llevan a cabo son exitosas o 
fracasan.

La revisión de la literatura acerca de la cultura, cultura organizacional, cultura escolar, modelos y métodos 
que proponen diversos investigadores enmarcan esta investigación para entender el tema y sus 
variables, así como los estudios similares que existen en la actualidad, los cuales pueden aprovecharse 
como referentes para soportarla. 
 
Concepto de cultura
De acuerdo con la Real Academia Española la palabra cultura proviene del latín cultūūra que significa 
cultivo; conglomerado de conocimientos para obtener un juicio crítico, de forma de vida, costumbres, 
conocimientos y nivel de desarrollo científico, artístico, etc., en determinada época y grupo social. 

Así, todas las sociedades en el mundo requieren normas relativas al gobierno, el trabajo, la propiedad y el 
comercio, así como a las sanciones y recompensas; por lo que la cultura emerge de la propia naturaleza 
humana. 
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Todo lo anterior proporciona pautas de comportamiento, por ello la cultura es un cúmulo bien 
estructurado de juicios o procederes que distinguen a una sociedad (Arias y Heredia, 2006).

Cultura organizacional
La cultura organizacional brinda un beneficio comprobado hacia las organizaciones; las personas son el 
recurso más importante que tiene cualquier organización, sus objetivos, valores y creencias fortalecen 
su cultura, y los ayuda a normar sus comportamientos, identificando qué es lo que se debe hacer y qué 
no, creándose reglas no escritas que son reconocidas por todos los miembros.

Al respecto, Hellrieguel et al. (2009, p. 596) señalan que: “los elementos de la cultura y sus relaciones 
crean un patrón único que distingue a una organización, tal como la personalidad de un individuo es 
única”; asimismo, cada organización tiene su propia cultura que se distingue de otras por su filosofía, sus 
principios, la forma de abordar sus problemas, la toma de decisiones, su sabiduría popular, sus tabúes, 
prohibiciones, políticas y su personalidad como institución.

Diferencias entre cultura y clima organizacional
Suele confundirse la cultura y el clima organizacional, por ello es necesario diferenciarlos. En este sentido, 
Ramos y Tejera (2017) consideran que ambos términos mantienen diferencias claras y distinguibles, 
mientras que la cultura se refiere al conjunto de comportamientos, ideas y sentimientos compartidos; el 
clima se compone de percepciones asociadas al ambiente de trabajo. 

Tanto la cultura como el clima organizacional son importantes, de ambos depende la eficacia y 
productividad; la primera se arraiga más y tiene una mayor duración que el clima. Teniendo una cultura 
organizacional fuerte, las personas se comprometen y son responsables con sus actividades laborales 
y, por consiguiente, la satisfacción laboral de los individuos es favorable, lo que se traduce en un buen 
clima organizacional. 

Una cultura fuerte contribuye considerablemente al éxito a largo plazo de las organizaciones, al regir el 
comportamiento y brindar significado a las acciones de los individuos. Según Fischman (2013, p. 2): “Un 
buen clima motiva, una buena cultura transforma”.

Cultura escolar
El concepto cultura escolar se deriva de la cultura organizacional empleada en una entidad, 
principalmente la empresarial; así, la escuela es una organización y por ello las definiciones ya existentes 
de cultura organizacional son aplicables al ámbito escolar. 

La mayoría de los autores relacionan la cultura organizacional con su concepción original. Ortiz y Lobato 
(2003, p. 4) la consideran como “el conjunto de actitudes, valores y creencias compartidas, los modelos 
de relación, formas de asociación y organización de la escuela”.

Modelos para medir la cultura organizacional
Existen diversos modelos e instrumentos para medir la cultura organizacional, los más conocidos son 
los de Schein (2004), Robbins y Timothy (2009), Chiavenato (2009) y Denison (2021). 

Así, se puede decir que es posible realizar un diagnóstico de la cultura organizacional para determinar 
cuál es la cultura que prevalece en una institución educativa. Las variables o elementos que pueden 
incluirse son variados, la preferencia en su uso y la manera de evaluar la cultura organizacional dependen 
del tipo de estudio y el interés particular del investigador.
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|  Desarrollo
Se han analizado los modelos de cultura organizacional existentes, identificando el que pueda 
adaptarse al contexto de la escuela seleccionada para establecer una propuesta de mejora que atienda 
la problemática actual mediante la aplicación de un instrumento de recogida de datos que cuente con 
confiabilidad, validez y objetividad (Hernández, 2007). 

Método de investigación
El presente estudio fue descriptivo debido a que se exploraron las características del problema como 
existe en el momento de la investigación, sin tomar control sobre las variables. También es documental 
porque se apoya en el estado del conocimiento previo a partir de una documentación exhaustiva. 
Finalmente es de enfoque cuantitativo y se usó un cuestionario para recolectar datos.

Población participante
La secundaria elegida es una escuela pública federal que pertenece al subsistema de escuelas generales, 
cuenta con 45 trabajadores (directivos, docentes, administrativos, prefectos e intendentes). El objetivo 
fue obtener la información del total del personal. A tres docentes con incapacidad médica no se les 
aplicó el cuestionario, quedando un total de 42 encuestados. 

Se optó por hacer anónimo el cuestionario para que el personal se sintiera con la libertad y la confianza 
de responder abiertamente lo que realmente piensan, razón por la cual se obtuvo una respuesta de 
100% de la población.

Marco contextual
La escuela estudiada está ubicada en el municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, al poniente 
del estado de Tlaxcala, cuenta con 4656 habitantes, 3.69% son analfabetas. Las actividades laborales 
predominantes, en orden de importancia, son agrícolas, ganaderas, el comercio y la construcción (Inegi, 
2020).

El poblado tiene una longitud de carretera construida de 61.9 kilómetros que van de la cabecera municipal 
de Ixtacuixtla en Nanacamilpa a la ciudad de San Martín Texmelucan, Puebla. Está a 30 minutos de la 
ciudad de Tlaxcala por autopista; el contexto de esta población se considera como semiurbano.

Instrumento de recolección de datos
Se compararon varios modelos de cultura organizacional para seleccionar el que respondiera a los 
criterios de proximidad, pertinencia, inclusión, exclusión e importancia. Algunos criterios de elección 
son: claridad, rapidez, fácil comprensión, adaptabilidad a la institución seleccionada, confiabilidad y que 
haya sido probada y comprobada su validez. 

Por tanto, el modelo de Denison (2021), denominado Denison Organizational Culture Survey o DOCS, 
por sus siglas en inglés, propone un cuestionario de 60 reactivos plenamente validados científicamente, 
aplicado en numerosas empresas y con comprobada confiabilidad.

Al revisar la literatura se encontró una propuesta del cuestionario de Denison adaptado y validado al 
español (Bonavia, Prado y García, 2010), en él se confirma una plena confianza para utilizar todos los 
reactivos, en una escala de Likert (Canto et al., 2020), ya revisados por diversos especialistas. Para 
este trabajo se realizó una adecuación al contexto educativo, cambiando en los reactivos la palabra 
“organización” por “institución” y “cliente” por “padres de familia y alumnos”. 
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El modelo agrupa a cuatro dimensiones con tres subdimensiones cada una: 1. involucramiento (1.1 
empoderamiento, 1.2 orientación al equipo y 1.3 desarrollo de capacidades), 2. consistencia (2.1 valores 
centrales, 2.2 acuerdo y 2.3 coordinación e integración), 3. adaptabilidad (3.1 creación del cambio, 3.2 
enfoque en el cliente y 3.3 aprendizaje organizacional) y 4. misión (4.1 dirección e integración estratégica, 
4.2 objetivos y metas y 4.3 visión).

Al final quedaron 12 subdimensiones o rasgos culturales (con cinco reactivos cada una, 15 por dimensión) 
y 60 ítems totales en el cuestionario (Denison et al., 2006). Este fue un instrumento autoadministrado, de 
sencilla y rápida aplicación, de fácil comprensión, con validez y fiabilidad demostradas satisfactoriamente 
por diversos estudios, y ha sido aplicado en numerosas empresas del mundo.

Aplicación
El cuestionario se diseñó en un formulario electrónico de Google Forms que se envió a todo el personal 
mediante WhatsApp, medio de comunicación oficial debido a la pandemia por COVID-19 y ante la 
imposibilidad de realizar reuniones o entrevistas presenciales. Después de realizar las adecuaciones de 
algunos reactivos se obtuvo un instrumento adaptado al centro escolar estudiado. El cuestionario final 
consta de 60 ítems y fue aplicado al personal de la escuela.

Explicación de los resultados
A continuación (tabla 1) se presentan los resultados globales obtenidos para cada dimensión y 
subdimensión. De igual manera (figura 1) se muestra la cultura escolar general de la institución. Se 
utilizaron los números del 1 al 5 que corresponden a los niveles dentro de una escala de Likert, siendo 1 
Totalmente de acuerdo y 5 Totalmente en desacuerdo.

Dimensión Subdimensión Valoración

Misión

69%

Visión 57%

Objetivos y metas 78%

Dirección e integración estratégica 71%

Adaptabilidad

70%

Aprendizaje organizacional 69%

Enfoque en los alumnos y padres 73%

Creación del cambio 68%

Consistencia

69%

Coordinación e integración 65%

Acuerdo 66%

Valores centrales 76%

Involucramiento

82%

Desarrollo de capacidades 73%

Orientación al equipo 85%

Empoderamiento 87%

Tabla 1. Resumen de valores de la cultura escolar.
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Figura 1. Cultura global del centro escolar.

Dimensión Involucramiento
Las respuestas más favorables correspondieron a Totalmente de acuerdo y De acuerdo, sumaron 82%; 
esto significa que los miembros de la escuela están muy comprometidos con su trabajo, se sienten 
incluidos, perciben que son parte importante de la organización, que pueden participar en las decisiones 
que influyen en su trabajo y lo hacen colaborativamente. 11% está en un nivel neutral, y 7% corresponde 
a respuestas negativas, consideradas en un nivel bajo. 

Dimensión Consistencia
Las respuestas más favorables, con Totalmente de acuerdo y De acuerdo, suman 69%; lo que significa 
que la mayoría de los integrantes están bien integrados, mantienen un conjunto de valores en común, 
logran alcanzar acuerdos con sus líderes, la cultura es distintiva y permea en el comportamiento de 
todos. 19% está en un nivel neutral y 11% corresponde a respuestas negativas, que se consideran en un 
nivel bajo. 

Dimensión Adaptabilidad
Las respuestas más favorables, con Totalmente de acuerdo y De acuerdo, suman 70%; lo que significa 
que los miembros de la escuela tienen capacidad y experiencia en introducir cambios, asumen riesgos, 
aprenden de sus errores y continuamente están mejorando. 20% está en un nivel neutral y 11% con 
respuestas negativas, se consideran en un valor bajo. 

Dimensión Misión
Las respuestas más favorables, con Totalmente de acuerdo y De acuerdo, suman 69%; lo que significa 
que los miembros tienen claro su propósito, saben hacia donde se dirigen a corto y largo plazo, y perciben 
fuertes a sus líderes; esta dimensión es de las más importantes, por lo que es indispensable cuidarla. 19% 
está en un nivel neutral y 12% con respuestas negativas, se consideran en valores bajos.  

Dimensión Involucramiento
Subdimensiones: empoderamiento, orientación al equipo y desarrollo de capacidades.

Subdimensión Empoderamiento
Las respuestas más favorables, con Totalmente de acuerdo y De acuerdo, suman 87%; lo que significa 
que los integrantes tienen autoridad, iniciativa y capacidad para dirigir su propio trabajo sin supervisión; 
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esto genera un fuerte sentimiento de responsabilidad y de pertenencia a su institución. 9% está en nivel 
neutral y 4% dio respuestas negativas, consideradas en un nivel bajo.

Subdimensión Orientación al equipo
Las respuestas más favorables, con Totalmente de acuerdo y De acuerdo, suman 86%; lo que significa 
que los miembros tienen un alto sentido de responsabilidad hacia el trabajo cooperativo y el logro de los 
objetivos comunes, teniendo claro que sus esfuerzos colectivos contribuyen a conseguir los objetivos 
de la institución. 10% está en nivel neutral y 5% dio respuestas negativas, que se consideran valores bajos. 

Subdimensión Desarrollo de capacidades
Las respuestas más favorables, con Totalmente de acuerdo y De acuerdo, suman 73%; lo que significa 
que los miembros tienen una buena percepción sobre el interés de los directivos en el desarrollo de sus 
competencias y habilidades, como una manera de mejora profesional y de desempeño en las aulas de 
clase. 16% está en un nivel neutral y 10% dio respuestas negativas, cuyo valor es bajo.

Dimensión Consistencia
Subdimensiones: valores centrales, acuerdo, y coordinación e integración.

Subdimensión Valores centrales
Las respuestas más favorables, con Totalmente de acuerdo y De acuerdo, suman 76%; lo que significa 
que los integrantes comparten una serie de valores que crean un sentimiento de identidad y un conjunto 
claro de expectativas. 18% está en nivel neutral y 6% dio respuestas negativas, consideradas como bajas.

Subdimensión Acuerdo
Las respuestas más favorables, con Totalmente de acuerdo y De acuerdo, suman 66%; que es un 
valor bajo en relación con los otros resultados, lo que significa que los miembros de la escuela son 
medianamente capaces de lograr acuerdos en temas importantes y de reconciliar diferencias con sus 
compañeros. 21% se mantienen neutrales y 13% dio respuestas negativas, con valores considerados 
malos.

Subdimensión Coordinación e integración
Las respuestas más favorables, con Totalmente de acuerdo y De acuerdo, suman 65%; que es un 
valor bajo en relación con los otros resultados, lo que significa que los miembros de la escuela son 
medianamente capaces de trabajar en conjunto con otras áreas de la institución. 20% se mantienen 
neutrales y 15% dio resultados malos. 

Dimensión Adaptabilidad
Subdimensiones: creación del cambio, enfoque en los alumnos y padres, y aprendizaje organizacional

Subdimensión Creación del cambio
Las respuestas más favorables, con Totalmente de acuerdo y De acuerdo, suman 68%; lo que significa 
que los miembros tienen una moderada capacidad para adaptarse o generar cambios y reaccionar 
rápidamente a las condiciones de su entorno. 17% está en nivel neutral y 15% dio respuestas negativas, 
que dan resultados regulares. 

Subdimensión Enfoque en los alumnos y padres
Las respuestas más favorables, con Totalmente de acuerdo y De acuerdo, suman 73%; lo que significa 
que los miembros conocen bien a sus alumnos y padres de familia, atienden sus necesidades y tratan 
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de promover una adecuada comunicación. 21% está en nivel neutral y 6% dio respuestas negativas, 
consideradas con un valor bajo. 

Subdimensión Aprendizaje organizacional
Las respuestas más favorables, con Totalmente de acuerdo y De acuerdo, suman 69%; lo que significa que 
los miembros reciben, interpretan y transforman las señales de su contexto escolar en oportunidades 
que alienten la innovación, adquiriendo conocimiento y desarrollando sus capacidades. 21% está en 
nivel neutral y 10% dio respuestas negativas, que se consideran con un valor bajo.

Dimensión Misión
Subdimensiones: dirección e integración estratégica, objetivos y metas, y visión

Subdimensión Dirección e integración estratégica
Las respuestas más favorables, con Totalmente de acuerdo y De acuerdo, suman 71%; lo que significa 
que los miembros están comprometidos con la institución y se preocupan por contribuir a su desarrollo. 
18% está en un nivel neutral y 11% dio respuestas negativas, cuyo valor se considera bajo. 

Subdimensión Objetivos y metas
Las respuestas más favorables, con Totalmente de acuerdo y De acuerdo, suman 78%; lo que significa 
que los integrantes se vinculan muy bien con las metas y objetivos de la institución, lo que les permite 
tener una dirección precisa de su trabajo. 16% está en nivel neutral y 6% dio respuestas negativas, valores 
considerados como bajos.

Subdimensión Visión
Las respuestas más favorables, con Totalmente de acuerdo y De acuerdo, suman 57%; lo que significa 
una valoración desfavorable sobre la percepción a futuro de la institución y de los propios trabajadores. 
24% está en un nivel neutral y 19% dio respuestas negativas, cuyos valores se consideran malos. 

Cultura escolar general
A continuación se presentan los resultados globales de la cultura escolar para tener una perspectiva 
precisa de la posición de la escuela analizada y de las áreas de oportunidad que deben trabajarse. Las 
dimensiones con menor porcentaje y que requieren atención inmediata por tener los resultados más 
bajos, son: Misión (69%) y Consistencia (69%), y las subdimensiones: Visión (57%), Coordinación e 
integración (65%), y Acuerdo (66%).

Las respuestas más favorables, con Totalmente de acuerdo y De acuerdo, suman 73%; lo que significa 
una valoración de una cultura escolar fuerte que permite establecer compromisos y asegura su 
cumplimiento, bajo un liderazgo que es aceptado por la mayoría del personal. 17% está en nivel neutral 
y 10% dio respuestas negativas, situación que puede mejorar al subir el nivel neutral de 17% hacia el 
siguiente escalón.

Propuesta de mejora
Cambiar la cultura escolar, en cualquiera de sus ámbitos, no es un trabajo que se logre rápido, estos 
cambios pueden llevar días, meses y hasta años, y suele llamarse “Gestión del cambio de cultura” 
(Echeverry y López, 2011). Este es un proceso complejo que implica un cambio de pensamiento e 
integración de las personas. 
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La propuesta de mejora de la escuela implica un trabajo sistemático y planeado a largo plazo, que debe 
considerar las recomendaciones de los diferentes investigadores. En este sentido, se presentan las de 
Silíceo et al. (1999), quienes consideraron que pueden adaptarse al contexto escolar y sus necesidades:

• Crear una Visión, compartirla con todo el personal y seguirla apasionadamente. 
• Elaborar la Misión del centro escolar, así como su código de valores, difundirlos y apuntalarlos 

constantemente con todo el personal, siendo los mandos directivos los primeros en llevarlos a cabo. 
• Gestionar adecuadamente el capital intelectual y emocional de los subordinados.
• Priorizar la educación, capacitación y desarrollo de todo el personal; creando y manteniendo un 

proceso de mejora continua en toda la organización. 
• Claridad en los objetivos, responsabilidades y funciones del personal, manteniendo un principio 

de equidad referido a la evaluación del desempeño, reconocimientos y sanciones; mediante el 
fortalecimiento del trabajo colaborativo, los procesos humanos, la cultura laboral y la mejora del 
clima organizacional.

• Convertir a los líderes de la organización en agentes de cambio, construyendo equipos y manejando 
los conflictos. 

• Mantener un diálogo personal y permanente con los empleados de la organización, promoviendo un 

alto nivel de energía y orientación a resultados.

Por tanto, se propone elaborar el plan de mejora alineado a la planeación estratégica de la institución 
educativa o PEMC (Programa Escolar de Mejora Continua), para que sean congruentes las acciones a 
implementar con el seguimiento y la evaluación de los avances, en los tiempos establecidos. 

Analizando los resultados, es preciso atender las subdimensiones en las cuales se tuvieron resultados 
bajos, las recomendaciones son las siguientes:

1. Visión. Debe ser compartida por todo el personal, con una revisión colectiva de la misma para adecuarla 
a la actualidad de la escuela, definir hacia donde se quiere llegar, como institución e individualmente, 
poniendo al alumno en el centro, de manera que se conozca y divulgue esta visión por los canales de 
comunicación de la institución (impresos y digitales).

2. Coordinación e integración. Implementar estrategias de socialización que incluyan grupos de trabajo 
heterogéneos, comunidades profesionales de aprendizaje, actividades sociales y culturales en todas las 
áreas, creando canales de comunicación eficientes entre los subordinados, delegación sindical y área 
directiva. Uniformarse como un símbolo de pertenencia.

3. Acuerdo. Es importante que el personal proponga mediadores que, además de los directivos, puedan 
intervenir en la solución de los conflictos que se generen, así tendrán a personas que, por su trayectoria, 
ética, comportamiento cabal y confianza, puedan ser escuchadas y se atiendan sus recomendaciones 
de sana convivencia, mediante el diálogo y el entendimiento de los involucrados.

Finalmente, la dirección debe emitir las sanciones que, sin vulnerar los derechos de los trabajadores, 
deban ser aplicadas con imparcialidad. De igual manera se deben premiar y reconocer públicamente 
los desempeños sobresalientes, en este sentido, se proponen actividades de relaciones humanas que 
incluyan: pláticas, talleres y conferencias de expertos en el tema, generando protocolos de actuación y 
apoyo en caso de conflictos.
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|  Conclusiones
A partir de los resultados obtenidos en esta investigación y de su objetivo, se concluye que en la cultura 
organizacional de la escuela analizada existen ámbitos con resultados favorables y, de manera general, 
que existe una cultura escolar fuerte con un índice global de 73%, considerando que las culturas de las 
organizaciones exitosas oscilan por arriba de 70%. 

En este sentido, se pretende impactar en la sociedad y en la educación, a través de una mejora en aspectos 
propios de la cultura escolar que conduzcan a una mejora del comportamiento de sus integrantes, a 
través de cambios de conducta del personal y el alumnado, para que también influyan directamente en 
las familias de la localidad para cambiar los hábitos y costumbres negativos que impiden el crecimiento 
y el progreso de esta comunidad. 

Así, si la institución educativa logra una cultura escolar definida y fuerte, con propósitos, objetivos, 
principios, valores claros y con una visión capaz de flexibilizarse por los cambios en el entorno, los 
individuos se desempeñarán con mayor productividad, confianza y pertenencia, permeando en los 
alumnos y en sus familias; situación que favorecería su desarrollo económico, calidad de vida y visión 
globalizada para desenvolverse exitosamente en cualquier ámbito de la economía local o foránea.

Es importante mencionar que la situación actual por la pandemia de COVID-19 ha mantenido un modelo 
de enseñanza híbrido y a distancia, con logros bajos en el aprendizaje, en todos los niveles, situación que 
invariablemente influye en la percepción de la cultura escolar y los resultados de los cuestionarios. 

Al respecto, se considera que la aplicación del instrumento en una situación de clases presenciales, 
con horarios normales de todo el personal, podría arrojar resultados con porcentajes más bajos en las 
dimensiones relacionadas con la exigencia de los directivos y el cumplimiento de la normatividad, como 
puntualidad, asistencia, permisos, trabajo en academias, reuniones de trabajo, etc., situación que podría 
generar una nueva línea de investigación.

De igual manera, la categoría Identidad no está incluida en la encuesta original de Denison, incluirla 
implicaría modificar un instrumento probado y validado científicamente; sin embargo, en el futuro se 
puede retomar este trabajo y complementarlo con una investigación acerca de la identidad. 

Finalmente, las aportaciones de este estudio a la ciencia no se limitan a las disciplinas relacionadas con 
las Ciencias Sociales, como la Antropología social, la Sociología y la Psicología (Reyes y Moros, 2019) ya 
que abarcan la Administración, la Economía, y las relacionadas con el comportamiento humano, como 
las Neurociencias, la Psiquiatría, entre otras. 

Se deja un precedente acerca de la productividad y la rentabilidad en las entidades públicas, 
específicamente en el ámbito educativo, para que otros investigadores continúen estudiando la 
forma de transformar el burocratismo actual a partir de los cambios culturales de los individuos y las 
organizaciones. 
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|  Resumen
La implementación de cambios en las 
estrategias, modelos y dinámicas de enseñanza 
en una institución educativa supone un reto 
para docentes, administrativos y estudiantes. 
Por tanto, resulta interesante y necesario 
indagar sobre los retos a resolver cuando se 
ha implementado un modelo de aprendizaje 
basado en proyectos (APP). Para indagar en las 
necesidades de actualización académica de 
los profesores se utilizó un enfoque cualitativo 
con triangulación en datos cuantitativos, con 
grupos focales y la aplicación de un cuestionario 
como instrumentos de recolección a una 
muestra de 137 docentes y dos grupos focales 
con 12 docentes. Los resultados muestran 
que se debe atender la implementación de los 
proyectos formativos, como el establecimiento 
de un programa sistemático e integral de 
capacitación y actualización a fin de motivar a 
los estudiantes en la aplicación del proyecto 
formativo, el trabajo colaborativo, la inteligencia 
emocional, entre otras. Por último, la propia 
actualización es un área de oportunidad para 
capacitar a los docentes dado que no cuentan 
con una formación normalista que les aporte 
herramientas de enseñanza.

|  Palabras clave: Docentes, actualización docente, 
aprendizaje por proyectos, aprendizaje basado en 
problemas.

|  Abstract
The implementation of changes in teaching 
strategies, models and dynamics in an 
educational institution is a challenge for teachers, 
administrators and students. Therefore, it is 
interesting and necessary to investigate the 
challenges to be solved when a project-based 
learning model (APP) has been implemented. 
To investigate the academic updating needs of 
teachers, a qualitative approach was used with 
triangulation in quantitative data, with focus 
groups and the application of a questionnaire 
as collection instruments to a sample of 137 
teachers and two focus groups with 12 teachers. 
The results show that the implementation 
of the training projects must be addressed, 
such as the establishment of a systematic and 
comprehensive training and updating program in 
order to motivate students in the application of 
the training project, collaborative work, emotional 
intelligence, among others. Lastly, updating itself 
is an area of opportunity to train teachers since 
they do not have normal training that provides 
them with teaching tools.

|  Keywords: University professors, Professors 
academic updating, Projects Based Learning, Problems 
Based Learning. 
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|  Introducción

La Universidad donde se realizó esta investigación, en 2005, adoptó un modelo educativo constructivista 
que implicó la interacción directa con las comunidades aledañas a sus diferentes campus y sedes, en 
diferentes entidades federativas mexicanas, lo que afectó la reorganización interna desde tres vertientes: 

a) Organización del trabajo académico: se diseñó un modelo académico enfocado en la construcción 
del conocimiento y seleccionando la investigación-acción como método de investigación.

b) Planeación y diseño curricular: se realizaron adaptaciones de los diseños curriculares de los Planes 
y Programas de Estudio de manera que los contenidos temáticos pudieran ser impartidos desde un 
enfoque constructivista a través de estrategias didácticas específicas como el Aprendizaje Basado en 
Problemas (ABP), el Aprendizaje por Proyectos (APP) y el Método de Caso (MC).

c) Fortalecimiento de la práctica docente: se determinó diseñar una serie de capacitaciones para los 
profesores de manera que pudieran adaptar su práctica docente a un nuevo enfoque paradigmático-
académico. Este estudio está enfocado en el análisis de la necesidad de actualización académica de los 
profesores universitarios después de diecisiete años de haberse implementado el modelo educativo 
mencionado. 

Por otro lado, la última actualización a profundidad enfocada a la puesta en práctica del modelo de 
aprendizaje de la Universidad fue un Diplomado en Profesionalización Docente (DPD), en 2005. En la 
actualidad, sólo hay 15% de docentes que tomaron ese Diplomado (29 de 198), lo que representa que 
la planta actual no ha sido formada y/o actualizada a profundidad y esto pudiera provocar un desfase 
entre la ejecución del modelo académico y las prácticas docentes. 

Por tanto, el presente estudio tiene como objetivo realizar un ejercicio de investigación para explorar las 
necesidades de actualización académica de los profesores de la Universidad.

Revisión de la literatura
Formación docente en la Educación Superior
En la educación universitaria, la formación docente permanente es importante, principalmente con los 
maestros jóvenes que se integran a una institución y que no tienen una formación en el ámbito educativo. 

En este sentido, Zarzar (1993) menciona que, a diferencia de las escuelas Primarias y Secundarias, 
donde la labor docente la realizan profesores “normalistas”, en las universidades no, los maestros son 
egresados de diferentes Licenciaturas, donde la mayoría no tiene formación específica en docencia. 

Esto plantea la necesidad de que todos los docentes deben participar en esta formación para compartir 
experiencias y recomendaciones en la implementación de metodologías educativas.

Estrategia de aprendizaje basado en problemas (ABP)
En el ABP “se utilizan problemas complejos de la vida real para motivar a los estudiantes a identificar e 
investigar los conceptos y principios que necesitan aprender para solucionar tales problemas” (Duch et 
al., 2006, p. 20).

La estrategia del ABP gira en torno de problemas abiertos que se plantean en escenarios realistas y 
motivadores para los estudiantes (presentación de un problema, una noticia, un sociodrama, un vídeo, 
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etc.), aportando datos que pueden ser útiles o no en la resolución del problema, de manera similar a 
como se enfrentaría el alumno en situaciones reales. 

Una vez presentado el escenario a los alumnos, tienen que trabajar de forma colaborativa para identificar 
y resolver el problema. Se asignan responsabilidades (líder, secretario, etc.) y se reasignan cuando se 
enfrentan a otros conflictos para que todos puedan asumir los diferentes roles (Sola, 2013). 

Las propuestas de solución del problema se plantean por una lluvia de ideas, se clasifican los saberes 
conocidos (conocimientos previos) y se expone aquello por conocer, lo que se convertirá en las 
temáticas a investigar (con docentes y expertos o en libros). 

En todo este proceso, el centro de aprendizaje es el estudiante, el trabajo del docente es el de ser un 
facilitador o tutor y debe darle seguimiento y proveer de recursos a los alumnos sobre las temáticas 
desconocidas. 

Por último, cuando los estudiantes plantean las soluciones al problema se comparten en una plenaria, 
ante los demás compañeros, socializando el conocimiento.   

Este procedimiento que se utiliza en el ABP puede presentar variantes dependiendo el contexto, siempre 
considerando que el ABP se “centra en aprender a interpretar, argumentar y proponer soluciones a 
los problemas” (Tobón, 2014, p. 102). Cabe señalar que esta fue la primera metodología que aplicó la 
Universidad estudiada de manera gradual, antes de los siguientes.

Aprendizaje basado en proyectos (APP)
Es conveniente definir qué es un proyecto; “es un esfuerzo para lograr un objetivo específico por medio 
de una serie particular de tareas interrelacionadas y el uso eficaz de los recursos” (Gido y Clements, 
2014, p. 4). 

Los proyectos generales tienen las siguientes características (Gido y Clements, 2014):

• Un objetivo claro que establece lo que se logrará
• Se realiza por medio de tareas interdependientes
• Utiliza recursos para realizar las tareas
• Tiene un marco de tiempo específico o período de vida finito
• Implica un grado de incertidumbre
• Tiene un patrocinador o cliente 

Por otro lado, los proyectos sociales “se orientan a la resolución de problemas con el fin de intentar 
satisfacer las necesidades básicas del individuo (salud, educación, empleo y vivienda)” (Pérez, 2013, p. 
20) y siempre intentan resolver una carencia o necesidad. 

Desde el enfoque educativo, el APP “es un aprendizaje eminentemente experiencial, pues se aprende al 
hacer y reflexionar sobre lo que se hace en contextos de prácticas situadas y auténticas” (Díaz, 2006, p. 
30). Se originaron en los trabajos de Dewey de aprender haciendo y los de Kilpatrick quien consideraba 
los proyectos como actividades propositivas “con trascendencia no sólo en la adquisición de saberes 
específicos sino para la vida en una sociedad democrática” (Díaz, 2006, p. 34). 
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Tobón (2014) le agrega el término formativo y señala que “consiste en que los estudiantes realicen 
actividades articuladas para resolver problemas del contexto y así desarrollen las capacidades del perfil 
de egreso de un determinado programa, lo cual debe demostrarse con evidencias” (p. 11). 

Algunas universidades han adoptado la metodología basada en proyectos, resaltando el caso de la 
Universidad de Aalborg en Dinamarca donde, a diferencia de otras universidades, donde las asignaturas 
apuntan a la realización de un proyecto, ellos rediseñaron su currículo donde priorizaron el proyecto 
para después decidir las materias que facilitarán los objetivos de aprendizaje y el rendimiento deseado 
del estudiante. 

En este modelo el proyecto y los objetivos de aprendizaje se deciden antes de determinar en qué 
asignaturas o unidades de aprendizaje se debe o puede apoyar. Aquí el centro está en el proyecto y no 
enteramente en abarcar los contenidos de la asignatura. Las materias dejan de ser los temas centrales 
directos de la planificación, lo que significa liberar el proyecto de las asignaturas de modelos previos y se 
adopta un nuevo paradigma educativo. Esto exige un cambio de mentalidad de profesores, directivos, 
administradores, planificadores, etc. (Araujo y Sastre, 2008).

Metodología de investigación
Para Rodríguez et al. (1999), “la pluralidad metodológica permite tener una visión más global y holística 
del objeto de estudio” (p. 69). Por ello, en la presente investigación se usó el paradigma cualitativo y el 
método de la investigación-acción, además de recabarse datos cuantitativos para triangular los datos.

Herramientas de recolección de datos 
Respecto a la recolección de datos cualitativos, primero se realizaron dos grupos de enfoque a una 
muestra intencional, siendo el criterio de selección: docentes que han colaborado en la institución 
estudiada de tres a seis años. 

El primer grupo de enfoque contó con seis docentes de Bachillerato, un moderador principal y dos 
moderadores invitados; tuvo una duración de 80 minutos. El segundo grupo de enfoque tuvo seis 
participantes de Licenciatura y tres moderadores, su duración fue de 110 minutos. 

En total se realizaron 190 minutos de grabación secuencial. Se aplicó posteriormente un cuestionario 
autogestionado a distancia por medio de la herramienta Google Forms, diseñado con preguntas cerradas 
y abiertas, que dieron paso a profundizar lo respondido en las indagaciones cortas. El cuestionario contó 
con 78 reactivos categorizados en 12 dimensiones enlistadas a continuación, que buscaron obtener 
información sobre una base real de las necesidades de actualización de los académicos.

Las dimensiones que se incorporaron de forma deductiva en el cuestionario fueron:

1. Datos generales
2. Colaboración con la Universidad
3. Formación académica
4. Conocimientos sobre teorías del aprendizaje
5. Estrategias didácticas 
6. Estilos de aprendizaje de los estudiantes
7. Evaluación de los aprendizajes
8. Atención a la diversidad de estudiantes
9. Herramientas digitales
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10. Conocimientos generales sobre metodología de la investigación 
11. Conocimientos de la filosofía institucional de la Universidad
12. Proyectos formativos

La muestra cuantitativa de docentes para la aplicación del cuestionario y que se usó en la triangulación 
se calculó a partir de esta ecuación para una población finita:

   … (1)

Donde N= 177 docentes; con un nivel de confianza de 95% y Z=1.96; la probabilidad a favor de p=0.5 y 
probabilidad en contra de q=0.5. El error aceptable de 5%, es decir, e=0.05 sustituyendo en la ecuación, 
se obtiene una muestra mínima de n=121 participantes. Sin embargo, el instrumento fue aplicado a 137 
docentes, superando la muestra mínima.

Metodología de análisis 
Para analizar la información de los grupos de enfoque se utilizó el método de contrastación. Para generar 
los códigos, categorías y subcategorías se usó el programa Atlas.ti® versión 6. Se utilizó la unidad de 
análisis de libre flujo con las transcripciones correspondientes y se obtuvieron 142 códigos.  

Para conservar el anonimato de los participantes, en el análisis de la información, se les asignaron 
letras para la identificación de los comentarios de cada participante. El método de análisis fue el de 
contrastación de Glasser y Strauss (1967). A partir de estos códigos se generaron ocho categorías con 
sus correspondientes subcategorías, las categorías que se obtuvieron de forma inductiva se desglosan 
en los resultados.

Resultados
Categoría: Problemas al implementar el ABP y APP
Respecto a la categoría de problemas al implementar el APP y ABP, se observó que la mayoría de los 
docentes dijo conocer los diferentes tipos de proyectos que se han realizado (77.4%), y además la 
mayoría de ellos ha participado en la realización de proyectos formativos, sea como tutor o colaborador. 

Un número considerable (aproximadamente 100) ha tutorado por lo menos un proyecto, lo que habla 
de que la mayoría ya ha tenido la experiencia de participación y dirección de proyectos formativos, sin 
embargo, esta experiencia plantea retos y problemáticas a resolver; algunos retos y problemáticas, son: 

a) Falta de un curso de inducción formal del modelo educativo. Que los preparará para su función 
en el proyecto, el modelo y las metodologías APP y ABP. Mencionaron que en pocas ocasiones, y si 
tenían tiempo, los coordinadores les explicaban de manera general o les daban una guía resumida no 
institucional. Otras veces se les dieron cursos sin una planificación y continuidad adecuada. Y aunado 
a esto, muchos docentes de nuevo ingreso, además de no tener este curso de inducción, recibían 
asignación con el rol de líderes de proyecto con el tiempo en contra, esto generaba una sensación de 
no estar preparados para realizar su función. Muchos docentes sin inducción fueron aprendiendo la 
estrategia APP durante el curso, a prueba y error.



  
61

R
E

V
IS

T
A

  
C

O
N

E
X

X
IÓ

N
 

Diagnóstico sobre las necesidades de actualización académica para profesores de una universidad privada en Cuernavaca, Morelos...    |

Con los proyectos, para mí ha sido al principio, para mí fue un poco raro, me sentía hasta torpe debido 

[a que] no tenía esta formación, esta forma de trabajo. Yo creo, bueno, en la anterior escuela donde 

laboraba, era más tradicionalista (participante A).

b) Vinculación. Por un lado, hubo problemas al vincular las asignaturas al proyecto y por otro, la falta 
de apoyo de los docentes de asignatura con el proyecto en común e incluso con sus coordinadores, 
provocando en el maestro líder del proyecto una sensación de encontrarse solo en la realización.  

Lo anterior pudo tener diversas causas, la propia falta de inducción y capacitación mencionadas, que 
algunos docentes sólo se enfocaron en abordar su asignatura, la falta de tiempo y disposición para 
comunicarse y llegar a acuerdos sobre objetivos del proyecto, los roles y las funciones de los maestros, 
y el tiempo para dedicarle, principalmente en la modalidad virtual donde se tiene que elegir entre 
asignatura o proyecto. Todo lo anterior trajo como consecuencia conflictos entre profesores al revisar 
avances o presentar los proyectos:

...y también ponerse de acuerdo con los profesores, eso es un problema porque no todos pueden o 

no podemos en una misma hora estar todos ahí para tratar el tema del proyecto (participante D).

c) Logística. Los docentes perciben un problema de logística al realizar los proyectos formativos, 
por mencionar algunos casos, las presentaciones de los mismos suelen ser cansadas y aburridas 
por extensas. Otro ejemplo, son el medio de comunicación digital, como el correo electrónico, que 
satura de mensajes, o la realización de proyectos en línea, lo que se intensificó cuando se combinaron 
Licenciaturas en materias y proyectos.

y  ya cuando haces la presentación en los proyectos, esta vez sí, los chavos súper aburridos, tardamos 

cuatro horas frente a la pantalla que se disminuyó a muy poquito tiempo, bueno “poquito” entre 

comillas, dos horas, pero el chavo está cansadísimo, llega un momento que pierde como el interés, 

creo yo (participante N).

Ahora bien, en cuanto a la participación de los estudiantes en los proyectos, se tuvieron otros problemas, 
como:

d) Prioridad en el trabajo cooperativo sobre el colaborativo. Algunos estudiantes sólo realizan un 
aporte económico y se alejan del proyecto, otros se reúsan a trabajar en colaboración, otros visualizan 
los proyectos como una imposición, les genera estrés o angustia por el poco tiempo para realizarlos o lo 
ven como una sobrecarga de trabajo.

sí veo problemas, sobre todo estos alumnos que no participan, pues seguramente es el que se 

discutió las tortas o pagó la impresión… (participante J).

e) Falta de motivación e identidad con la universidad. Algunos estudiantes se resisten a realizar 
proyectos, no quieren trabajar o lo hacen con el mínimo esfuerzo y sólo cuando lo indica el docente, 
sin tener iniciativa. Y algunos maestros se desmotivan porque los alumnos no se comprometen y 
detectan su falta de identidad con la institución y sus valores. Aunado a lo anterior. los estudiantes 
no tienen hábitos de lectura y estudio, sus reportes carecen de un buen análisis y metodología, y sus 
presentaciones carecen de entusiasmo. 
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…he escuchado profesores que están desmotivados, se sienten, van con todo el ánimo del mundo, 

hacen sus planeaciones y de repente los chicos no les prenden la cámara. Tú, por más que insistas, 

les digas de favor, de una buena forma, el muchacho no lo hace y también la sobrecarga que 

también uno tiene ¿no? En casa, haciendo planeaciones o pues actividades cotidianas, pues llegas 

desmotivado. Entonces, yo creo, más que nada, es una parte socioemocional, nosotros los docentes 

trabajarla del ¿cómo podemos motivarnos? y a su vez ¿cómo podemos motivar a los alumnos? 

(participante M).

f) Diferentes formas de aplicación de proyectos formativos. Cada docente lo aplicaba a su 
consideración o forma de entenderlo, lo que trae como consecuencia confusión entre los estudiantes.

muchas veces confundía al estudiante que decía: pero profe, “es que ya me dijo el profesor de 

Ciencias que es así, pero usted lo quiere así”. Y bueno, entonces, esas revolturas ¿no?, no era como, 

cómo decirte, pues más que nada saturaba a los chavos (participante C).

Categoría Problemas en la evaluación de proyectos
En esta categoría los docentes señalan que a muchos no se les informó con anticipación cómo evaluar 
los proyectos ni cómo enseñarlos bien y quedan mal con otros maestros, siendo señalados. Otras veces, 
al evaluar se desmotiva a los estudiantes, regañándolos en plenarias y quizá sin razón porque no fueron 
guiados adecuadamente. 

Otro de los problemas es que los estudiantes le dan más valor a la nota (evaluación social) que al 
aprendizaje. También, los docentes perciben que en las evaluaciones se hace de forma que no aporta o 
contribuye al proyecto.

a la hora de evaluarme había detalles que no se nos habían dicho que se tenían que cubrir y es 

entonces donde nosotros como docentes pues quedamos mal, prácticamente con los otros 

maestros, porque como nos están evaluando, a los maestros se nos tacha, así como “usted no les 

enseño esto”, “usted está pidiendo tal situación”. Entonces, tú como maestro quedas mal hasta 

cierto punto, mal evaluado (participante S).

que se da algo que no me agrada, sinceramente, entre los alumnos, es una crítica, pero son críticas 

hasta cierto punto, a veces destructivas, en donde a los alumnos se les recrimina, se les está diciendo: 

pero es que tú deberías de hacer esto, cuando los alumnos están dando a veces el mayor esfuerzo, o 

a veces no dan el esfuerzo que uno les pide, porque no saben cómo guiarse (participante S).

Al revisar los datos cuantitativos y respecto a la forma de evaluar los aprendizajes de los estudiantes, se 
obtuvo que la mitad de los docentes desconoce la evaluación de 360°. Esto indica que es importante la 
conozca y aplique más herramientas de evaluación constructivistas que las tradicionales.

Categoría Conocimiento de la metodología de investigación
En esta categoría hay docentes que no conocen la metodología de investigación usada en los proyectos 
formativos. Se plantea la necesidad de un curso al respecto. También se detectaron, en los profesores, 
carencias en conceptos básicos de metodología de la investigación, ya que no realizan análisis e 
interpretación adecuados de los datos obtenidos; plagian al sólo copiar y pegar, entre otras deficiencias.
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sí hace falta una meta, un esquema o tal vez una capacitación respecto a la metodología [de la] 

investigación (participante R).

Analizando los datos cuantitativos del conocimiento sobre las diferentes metodologías de la 
investigación, 83.5% sí lo tienen, 84.7% indicó conocer el método de la investigación-acción (IA) y 73% 
aplicarlo en los proyectos formativos de la Universidad. 

Por otro lado, 27.7% indicó que no sabe cómo diseñar instrumentos de recolección de datos y 25.5% 
expresó desconocer cómo realizar análisis cualitativo y cuantitativo. Si bien, la información de esta 
sección no es profunda, se puede apreciar una necesidad de actualización sobre la metodología de la 
investigación y la manera de usarla en el desarrollo de proyectos formativos. Esto es importante pues 
en la filosofía de la institución está considerada la IA como el camino principal metodológico para la 
construcción del conocimiento. 

Categoría Percepción docente sobre los cursos y capacitaciones del modelo educativo 
Algunos docentes señalaron que no se les dio un curso de formación sobre el modelo educativo, la 
filosofía institucional y la metodología de proyectos. Otros indicaron que se les dio una explicación muy 
general, se les mostró en las paredes la filosofía institucional y a veces en algún folleto informal sobre la 
metodología de proyectos. Algunos indicaron que lo investigaron por su cuenta en internet y a otros sí 
se les dio un curso de inducción. 

De todo lo señalado, se puede observar que los cursos de inducción no han abarcado a todos los 
docentes de manera formal. Esto ha traído consecuencias en el desconocimiento de estrategias 
educativas o la confusión acerca de los conceptos APP y ABP. Cabe mencionar que algunos maestros 
conocen la metodología APP/ABP porque en su formación profesional se les capacitó sobre ellas. Por 
otro lado, algunos perciben en los cursos formales falta de planificación, estructura sólida, temáticas 
repetidas o que no profundizan. 

Estos cursos no se hacían de forma continua para el nuevo personal docente o se dejaban de lado por 
parte de las autoridades. Muchos maestros señalaron que los cursos sobre la teoría son muy cansados 
y no se aplican igual para todos. Finalmente, indicaron que se hacían modificaciones en la metodología 
APP en las capacitaciones, con el consiguiente disgusto de los profesores.

ya no me tocó nada de las capacitaciones… me están hablando en otro idioma, … que el ABP, que el 

360o. Sí, ignoraba que existiera todo eso, yo no sé absolutamente nada de eso (participante T).

desconocía en su totalidad ese modelo de trabajar porque, pues la verdad nada que ver. Entonces, 

me dieron un paquetito de hojas para que lo leyera, ahí está, chécalo y después me dices qué es lo 

que entendiste, eso fue cuando llegué… (participante T).

pues, la verdad, también como de nuevo ingreso yo no sabía ni que el ABP (participante V).

y nos llevó un librito, entonces, ahí, bueno era ahí como la Biblia ¿no?, este…, diario verlo y el librito y el 

librito. En eso te basabas, no era un manual, era un manual en efecto (participante U).
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Categoría Percepción de los proyectos
Los docentes perciben que han sido buenos, dejando experiencias positivas en la aplicación del ABP y 
APP y que funcionan bien, están satisfechos cuando los estudiantes se sienten orgullosos y se sienten 
bien al trabajar con proyectos. Hay maestros que consideran una oportunidad para apoyar y motivar 
a los alumnos en su desarrollo, aunque a veces se aplica bien y otras no. Por otro lado, los profesores 
señalan replantear algunos proyectos ambientales en la modalidad virtual. 

pues nosotros hemos trabajado muy bien los proyectos formativos, tengo muchas experiencias muy 

buenas por los chicos y la mayoría se entusiasman para empezar a trabajar (participante V).

Categoría Sugerencias de los docentes para la actualización o profesionalización 
Los códigos obtenidos describen las sugerencias en la implementación del APP. Entre otras, se menciona 
la necesidad de cursos de actualización de inteligencia emocional prácticos, metodologías ABP y APP, 
motivación, evaluación, modelo educativo y filosofía institucional, comunicación y liderazgo, tecnologías 
de la información y metodología de la investigación. Pero también se sugiere que sean planeados de 
manera integral (para no repetir temáticas) y para todos. 

También se señaló la importancia de que los nuevos docentes tengan cursos de inducción sobre la 
metodología APP al igual que los estudiantes que ingresan. Se sugirió un curso sobre redacción para 
documentar el proyecto formativo. Los docentes propusieron compartir experiencias de la metodología 
e hicieron énfasis en un curso sobre los elementos que debe tener un proyecto.

También sería muy bueno cursos de empatía, cómo generar la empatía, la resiliencia, todas estas 

cuestiones de tipo emocional (participante W).

creo que lo que es la motivación, podemos darle al alumno como docentes, para que sigan 

estudiando. Me gustaría algo en ese sentido, una capacitación de cómo motivar al estudiante y [que] 

no deserte (participante W).

Categoría Sugerencias de los docentes para mejorar la implementación del APP 
Los docentes narraron que el proyecto formativo debe ser de interés para los alumnos y que deben 
estar comunicados con ellos por videoconferencia y otros canales, de forma síncrona y asíncrona, y con 
otros docentes y autoridades para trabajar de forma colaborativa, donde las reuniones de academia y 
las revisiones periódicas de avances de los proyectos sean pieza clave.  

En cuanto a la evaluación, se debe implementar la coevaluación y la autoevaluación. Es necesario 
adecuar las rúbricas respecto al nivel que cursa el estudiante, ser cuidadosos con la valoración individual 
cuando se desarrollan los proyectos en equipo. 

Por otro lado, se sugirió implementar un mecanismo para conocer el estado del proyecto formativo y así 
permitir que, por ejemplo, otro líder pueda darle continuidad al proyecto. Comentaron la necesidad de 
tener una guía para realizar los proyectos paso a paso y que se establezcan las funciones de los líderes 
de los proyectos, así como los docentes colaboradores.  

También se hizo énfasis en que los proyectos si son guiados y supervisados tendrán mayores 
probabilidades de éxito y que cuando se realiza bien un proyecto formativo motiva y emociona a los 
estudiantes para seguir adelante. Y otra forma de motivarlos es que reflexionen acerca de la importancia 
del proyecto y su evaluación adecuada.
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como profesores tenemos que estimular que el proyecto sea estimulante para el muchacho 

(participante R).

otra cosa también buena que me he encontrado a la evaluación de evaluar por proyectos, es que 

yo trato [de] evaluar por equipo e individual[mente]. Entonces, ya a la hora de evaluar el equipo le 

pregunta a uno de ellos y [de] cómo trabajó (participante R).

entonces, aquí, en estos proyectos yo veo la importancia de la tutoría cuando los chicos no se 

sienten solos, sobre todo cuando son presenciales y no son chicos virtuales, cuando se sienten 

acompañados se sienten, se sienten comprometidos, tú los acompañas todo el tiempo en cuanto 

tú les dices [acerca del] para el proyecto formativo, entonces ellos ya se vienen así (participante B).

Entiendo que, ciertamente, que los chicos traen problemas de redacción, nosotros como líderes 

del proyecto tenemos la obligación de guiarlos a que vayan mejorando su capacidad de redactar 

capacidad de investigar (participante B).

Para mí es una excelente idea, tanto, inclusive para los alumnos, porque así se dan una idea de cómo 

es un proyecto exitoso o en este caso mejorarlo, tal vez lo hicieron a un cierto nivel... (participante L).

Categoría Otros
Finalmente, están los códigos que no pertenecen a ninguna de las categorías descritas. En este caso, se 
observa que algunos docentes tienen ciertas actividades que hacen por gusto, tienen diversos perfiles 
profesionales que tienen estudios de Posgrado, trabajan en una o varias instituciones educativas y/o 
ejerciendo su actividad profesional. Algunos docentes mencionaron estar realizando investigación 
(origen de proyectos formativos). Además, se mencionaron los tiempos de laborar como docentes en 
esta institución y/o en otras. 

… hice un Doctorado, por cierto, estoy en días de presentar el examen (participante C).

tengo una Licenciatura en Educación y Administración, también tengo la Licenciatura en 

Administración de Empresas Turísticas (participante D).

investigación de plantas medicinales, trabajé con la hipertensión (participante E).

Basado en todo lo anterior, este ejercicio de investigación se trabajó con los grupos de enfoque que 
permitieron conocer a los participantes, sus percepciones y significados de sus experiencias en la 
aplicación del modelo educativo. 

Los testimonios vertidos en el análisis de este proyecto representan la visión que tienen los profesores y 
estas voces émicas permitieron ver las visiones colectivas de esa comunidad. Lograr unificar a través del 
análisis de este diagnóstico permite identificar esa uniformidad sobre el modelo que tienen los docentes 
de la institución universitaria. 

En lo referente a la visión institucional, la institución universitaria tiene como visión: “Llegar a ser una 
comunidad de aprendizaje, donde se eduquen profesionales con espíritu de servicio, sentido ético, 
liderazgo y desarrollo de sus capacidades de una manera integral”. Y es precisamente en esa integralidad 
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en la que se basa este proyecto, ya que esta visión se tiene que ver reflejada en el proceso de enseñanza-
aprendizaje que desarrollan los docentes de la universidad. 

Esta integralidad también se refleja en la aceptación tanto de la institución como de los profesores para 
ser actualizados acerca de cómo enseñar y aplicar el modelo educativo desde la integralidad misma.  

Tomando en cuenta los datos cuantitativos obtenidos, se pudieron conocer los perfiles docentes y sus 
formaciones académicas. 

Respecto del modelo educativo, en la categoría de la formación académica se encontró que toda la 
muestra posee un título universitario, la mayoría de Licenciatura en Psicología (21.5%), seguidos de las 
Licenciaturas en Educación, Nutrición, Derecho y Contaduría (34.8%). 

Adicionalmente, 75% de la muestra ha estudiado un Posgrado, 83.5% estudió una Maestría, 12.6% 
Doctorado y 3.9% una Especialidad. Casi 54% de los docentes con Posgrado tienen énfasis en Educación. 
Por otro lado, y respecto a cursos de actualización, 78% dijo haber realizado cursos de diferentes 
temáticas de la docencia. También, 54% están interesados en realizar una Maestría en Educación.

Así mismo, las necesidades de actualización manifestadas fueron: teorías pedagógicas principales, teorías 
del aprendizaje, evaluación de los aprendizajes, herramientas digitales, habilidades socioemocionales, 
estilos de aprendizaje, grupos de aprendizaje, atención a la diversidad y educación intercultural. 

También te detectaron carencias en herramientas docentes por la falta de formación en Educación, 
lo cual es un problema común entre el profesorado universitario que no se ha formado en escuelas 
normales. 

Lo anterior se manifiesta en el desconocimiento de conceptos, estrategias, técnicas, métodos de 
evaluación y herramientas más enfocadas en la Educación. Esto fue evidente pues en el instrumento se 
intentaron sesgar las respuestas, la búsqueda de conceptos de internet o las incongruencias al definir 
conceptos de temas como trabajo colaborativo y cooperativo, evaluación de los aprendizajes y teorías 
del aprendizaje, principalmente. 

Por otro lado, también se evidenció la necesidad de actualización docente sobre el tema de 
investigación, en temas como: paradigmas de investigación en Educación, naturaleza de la investigación 
cualitativa, métodos de la investigación cualitativa, estructura de proyectos de investigación, diseño de 
instrumentos de recolección de datos cualitativos, métodos de análisis cuantitativos y cualitativos e 
integración de reportes de investigación. 

Todas estas necesidades de actualización permiten recomendar un programa académico dirigido a 
cubrirlas y que pueda ser revalidado para cubrir materias de la Maestría en Educación. Así, quien curse el 
Diplomado puede acreditar materias del Posgrado pues a 54% de los docentes les gustaría estudiar una 
Maestría enfocada en la Educación.  

Lograr revalidar los temas del Diplomado con materias de la Maestría en Educación y que los docentes 
se inscriban en dicho Posgrado puede ayudar a elevar el nivel de escolaridad del cuerpo docente y 
también cubriría las exigencias que expresa la nueva Ley de Educación Superior de México, en la que se 
pide a las Instituciones de Educación Superior que sus docentes cuenten con estudios de Posgrados en 

Educación para elevar la calidad educativa institucional.
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|  Conclusiones
Los docentes perciben diversas problemáticas que se deben atender para la implementación de los 
proyectos formativos, de acuerdo con su percepción, falta atender un programa que sea sistemático, 
integral, que permita vincular a los docentes con sus pares, las autoridades, los estudiantes y que induzca 
de una manera integral a los nuevos docentes. 

También se plantea la necesidad de atender y apoyar por medio de la actualización y la capacitación al 
dotar de herramientas para motivar a los estudiantes en la aplicación del proyecto formativo, el trabajo 
colaborativo, la inteligencia emocional, entre otras. 

Así, se plantea la necesidad de homogenizar la aplicación del modelo y la metodología de la investigación, 
así como de establecer mecanismos de evaluación adecuados a la naturaleza de los proyectos y el nivel 
educativo, lo mismo que dinamizar la presentación de proyectos. 

Por último, se puede tomar como un área de oportunidad la necesidad de formación en temas 
de docencia por parte de los profesores a través de un Posgrado en Educación o un programa de 
actualización que considere la acción misma como eje fundamental y el humanismo como eje filosófico. 
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|  Protocolo para autores
La Revista Académica Conexxión -editada por la Red Aliat Universidades- es una 
publicación cuatrimestral que tiene como objetivo difundir el conocimiento científico-
tecnológico de diversas disciplinas relacionadas con el área de la Educación, mediante los 
resultados originales de investigaciones científicas con fundamentos teóricos y empíricos 
sólidos, que sean una contribución a la educación, a la tecnología educativa y a la didáctica. 
Por ello incluye trabajos que por su relevancia ameriten publicarse y estimulen la divulgación 
de la producción educativa nacional e internacional. Sus ediciones están disponibles en: 
http://aliatuniversidades.com.mx/conexxion/

Así, se convoca a especialistas de la Educación, a investigadores, a profesores y estudiantes, 
y a la comunidad científica interesada en la reflexión académica a enviar sus manuscritos 
originales.

En la Revista Conexxión se publican:
•	 Resultados y aportaciones de investigaciones, de carácter teórico o práctico, y trabajo 

científico.
•	 Estudios de caso y experiencias que valoricen la práctica académica y profesional.
•	 Reflexiones y análisis críticos que se enfoquen en la temática de la publicación.
•	 Trabajos de investigación de temas actuales que presenten una significación especial en el 

contexto del ámbito educativo.
•	 Ensayos, reseñas e informes con un aporte teóricamente sustentado.
•	 Proyectos y desarrollo de propuestas relevantes orientadas al área académica.

Los artículos deberán enviarse con las siguientes características:
•	 Título; Datos del autor o autores: nombre, correo electrónico, adscripción y cargo que 

desempeña, grado académico, carrera, especialidad, institución educativa, dependencia; 
Resumen y Palabras clave en español e inglés; Introducción; Desarrollo; Conclusiones; 
Bibliografía en formato APA (20 títulos actuales como mínimo).

•	 Una extensión mínima de 20 cuartillas y máximo de 25; en procesador de palabras Word y 
a “texto corrido” o párrafo (de 6 a 8 líneas); márgenes de 2.5 cm; en letra Arial (12 puntos), 
encabezados en 14 puntos, en mayúsculas y en negritas; interlineado de 1.5 y justificación 
total.

•	 Ser inéditos y originales (no deben existir coincidencias con contenido de internet no 
referenciado y de sitios no especializados).

•	 Las citas textuales no deben exceder 30% del total de lo escrito; deben estar entrecomilladas 
y con referencia APA (American Psychological Association). 

•	 Las imágenes, tablas y gráficas se deben entregar en otro archivo Word, que sean editables, 
con su debida referencia APA. 
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Cómo citar siguiendo el modelo APA:
Citas de un solo autor: Se indica el apellido del autor entre paréntesis, seguido del año y de 
la página de publicación. Ej.: (Fodor, 1975:181).

-Si el nombre del autor aparece como parte del discurso se indicará la información faltante 
entre paréntesis. Ej.: Fodor (1975) afirmaba que…
Citas de múltiples autores: Se indican mediante sus primeros apellidos unidos por “y” 
(Brown y Levinson, 1978). En citas con más de dos autores se indica sólo el apellido del 
primer autor seguido de “et al.” Ej.: Kahneman et al. (1991).

Las referencias bibliográficas se incorporarán a la bibliografía al final del texto, en orden 
alfabético por autor. Su estructura debe ser:

a) Libro:

Nagel, P. C. (1992). The lees of Virginia: Seven generations of an american familiy. New York: 
Oxford University Press.

b) Artículo de Revista:

Un solo autor:
Gould, S. J. (1989). The wheel of fortune and the wedge of progress. Natural History, 89(3), 
14-21.

Dos autores:
Knights, D. & Willmott, H. (1989). Power and subjectivity at work: From degradation to 
subjugation in social relations. Sociology, 23 (4), 535-558.

Más de dos autores:
Weiss, R. D., Griffin, M. L. & Mirin, S. M. (1992). Drug abuse as selfmedication for depression: 
An empirical study. American Journal of Drug and Alcohol Abuse, 18, 121-129.

c) Capítulo de libro:

Labajo, J. (2003). Body and voice: The construction of gender in flamenco. En Magrini, T. 
(Ed.). Music and gender: perspectives from the Mediterranean (pp. 67-86). Chicago, IL: 
University of Chicago Press.

d) Referencias de internet:

Spencer, H. (2001). The Sociology of Herbert Spencer (en línea). Recuperado de http://www.
spencer/info/sociology/opus5.pdf
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Etapa Acción Tiempo

Admisión de artículos Durante todo el año

1a revisión editorial a) Revisión de estructura y originalidad.
b) Se envía al autor para correcciones.

a) 2 semanas después de recibido.
b) Esperamos trabajo corregido 
(hasta 6 meses, de lo contrario 
será descartado).

Arbitraje “doble ciego  
o ciego por pares”

El artículo, después de ser favorable en 
la 1a revisión editorial, se evaluará por 
dos especialistas expertos en el tema 
que determine el Comité (se recurre a 
evaluadores externos a la institución editora 
de la revista). Si un dictamen es positivo y 
otro negativo, se solicitará el de un tercer 
experto y su dictamen será inapelable.

Tres meses después de enviarse al 
Comité.

Dictamen Comité a) Si el artículo requiere modificaciones o no 
fue aprobado se avisa al autor y se manda su 
escrito para correcciones.
b) Si fue aprobado se hace llegar una carta 
de aceptación.

Un mes después de recibido el 
dictamen de los dos especialistas.

2a admisión de textos 
corregidos

Se reciben los artículos y si es pertinente se 
envían para segundo dictamen del Comité 
para valorar las condiciones metodológicas y 
finales del trabajo.

Un mes desde el envío por 
segunda ocasión al Comité.

Cesión de derechos Al recibir la carta de aceptación y publicarse 
el artículo se considerará como cesión de 
los derechos del autor o autores a la revista 
Conexxión y a la Red Aliat Universidades.

Al recibir la carta de aceptación y 
publicarse el artículo.

Publicación Los artículos con dictamen favorable se 
someten a corrección de estilo y se publican. 

Un mes después de ser enviada la 
carta de aceptación. 

Respecto al sistema de arbitraje “doble ciego o ciego por pares”:
•	 En esta revisión, los especialistas revisores (externos a la institución editora de la revista) 

que evaluarán el artículo desconocerán la identidad de los autores, y a su vez, éstos 
no conocerán la de los evaluadores de su trabajo; en todo el proceso se conservará el 
anonimato de todos los árbitros y autores.

•	 Los revisores que conforman el Comité de arbitraje son especialistas en metodología.
•	 Los árbitros explicarán y fundamentarán su dictamen de manera clara para los autores, ya 

sea que el trabajo requiera modificaciones o sea rechazado.
•	 Cuando el trabajo lo requiera, el Comité designará a un especialista-experto en el tema que 

determine la pertinencia de publicación del trabajo, su valoración se realizará por escrito. 
Este último fallo es inapelable, tanto a favor como en rechazo de la publicación.

La recepción del artículo no es un compromiso para su publicación.

-Los artículos deben enviarse al siguiente correo electrónico: publicaciones.academicas1@
redaliat.mx
El asunto del correo se deberá indicar como “Artículo Conexxión” seguido del título del 
artículo.

Proceso de revisión y publicación




