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Investigaciones en la  
educación y Tecnologías de 

 Información y Comunicación es  
una obra que difunde resultados de  

investigaciones realizadas en el ámbito 
de educación.

En este libro, los autores demuestran la importancia de la 
educación en nivel superior a través del uso de los análisis 

cualitativos y cuantitativos.

Además, se integra el esfuerzo de investigadores de 
distintas instituciones educativas nacionales que participaron 

en como: el Centro Universitario de la Costa Sur y de la 
Costa de la Universidad de Guadalajara; las universidades 

Autónoma de Baja California, de Ciencias, Cultura, 
Educación y Gestión, de Colima, la Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo y de Sonora; así como las extranjeras: 
Universidad del Salvador y el Centro de Formación  

Militar de Ecuador, quienes de manera conjunta  
se integran para realizar esta obra  

relacionada con la educación.
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Introducción

La	educación	es	el	alma	de	la	sociedad,	sin	ella	estaría	perdida.	La	edu-
cación	genera	confianza.	La	confianza	genera	esperanza.	La	esperanza	
genera	la	paz	(Confucio).	La	multiplicidad	de	problemas	en	el	campo	
educativo en este Siglo xxi no dejan de ser preocupantes, buscando re-
solverse con aportaciones en el campo del conocimiento y con la inves-
tigación, en las diversas universidades de las distintas regiones del país, 
tanto	nacionales	como	internacionales.

La presente obra, con el afán de aportar soluciones a las problemá-
ticas observadas en la práctica docente en educación superior, contiene 
diez interesantes capítulos de investigaciones abordadas bajo una meto-
dología	con	enfoque	mixto,	cuantitativo	y/o	cualitativo,	que	contienen	
la visión de los autores enfocada tanto a los estudiantes como a los do-
centes, en un contexto social para la mejora de las actividades educati-
vas	como	 la	enseñanza-aprendizaje,	 la	calidad	educativa	y	no	menos	
importante,	la	evaluación.

Este trabajo se integra con una tematica de la educación en sus 
diferentes aristas: el aprendizaje y el contexto social de los estudiantes, 
deserción escolar, evaluación, tecnologías de la información y  comuni-
cación, estrés laboral y formación integral de conformidad con el  
siguiente constructo:
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El aprendizaje y los estudiantes

 
 
Explicación del constructo: 

Se sabe que el campo de la educación se encuentra en constantes cambios 

sociales, así, la educación superior tiene como objetivo prioritario, el desarrollo de 

las competencias, para proporcionar a los estudiantes la capacidad de interpretar 

estructuras, procesos, relaciones y funciones en la sociedad de la que forma parte. 

Por ello, los capítulos 1, 2 y 3 de este libro, describen las características del contexto 

social de la población estudiantil y refieren la importancia de la inclusión y la 

didáctica que buscan la consolidación de los aprendizajes significativos en los 

estudiantes. 

Por su parte, el capítulo 4 presenta la importancia del aprendizaje basado en 

problemas (ABP) desde la visión de reflexión y análisis para la solución de 

problemas, sumando claramente el capítulo 5 una propuesta de solución al 

problema ya añejo de deserción escolar, identificando lo que hace un joven al 

abandonar la escuela y señalando la necesidad de replantear acciones para los 

estudiantes en riesgo de abandonar la escuela, abonándole a la verdadera calidad 

y formación escolar. 

El capítulo 6 refiere la importancia de la evaluación, ahora enmarcada en las 

acreditaciones y certificaciones de la calidad y organismos reguladores de las 

Explicación del constructo:

Se sabe que el campo de la educación se encuentra en constantes 
cambios sociales, así, la educación superior tiene como objetivo priori-
tario, el desarrollo de las competencias, para proporcionar a los estu-
diantes la capacidad de interpretar estructuras, procesos, relaciones y 
funciones	en	la	sociedad	de	la	que	forma	parte.	Por	ello,	los	capítulos	1,	
2	y	3	de	este	libro,	describen	las	características	del	contexto	social	de	la	
población	estudiantil	y	refieren	la	importancia	de	la	inclusión	y	la	di-
dáctica	que	buscan	la	consolidación	de	los	aprendizajes	significativos	
en	los	estudiantes.

Por	su	parte,	el	capítulo	4	presenta	la	importancia	del	aprendi-
zaje basado en problemas (abp)	desde	la	visión	de	reflexión	y	aná-
lisis para la solución de problemas, sumando claramente el capítulo 
5 una propuesta de solución al problema ya añejo de deserción esco-
lar,	identificando	lo	que	hace	un	joven	al	abandonar	la	escuela	y	se-
ñalando la necesidad de replantear acciones para los estudiantes en 
riesgo de abandonar la escuela, abonándole a la verdadera calidad y 
formación	escolar.
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El	capítulo	6	refiere	la	importancia	de	la	evaluación,	ahora	enmar-
cada	en	las	acreditaciones	y	certificaciones	de	la	calidad	y	organismos	
reguladores de las instituciones, en la búsqueda de un sistema de ges-
tión de calidad que logre los objetivos de desarrollo sostenible señala-
dos por la unesco.	Por	su	parte,	el	capítulo	7	y	8	hacen	notar	la	impor-
tancia de la inclusión de estrategias de intervención pedagógicas 
basadas en las Tecnologías de la Información y la Comunicación que 
potencie	los	procesos	de	enseñanza-aprendizaje,	sobre	todo	para	alum-
nos con alguna discapacidad, permitiendo a los alumnos un entorno 
inclusivo y a los alumnos de posgrado y docentes, el reforzamiento de 
aprendizajes	en	ambientes	colaborativos.

Por	su	parte,	el	capítulo	9	trata	la	importancia	de	la	enfermedad	
del siglo, el estrés laboral, señalando factores internos y externos que 
inciden	para	que	ocurra	y	finalmente,	el	capítulo	10,	bajo	una	mirada	
sustentada en la importancia de la multidisciplinariedad para una for-
mación integral de los estudiantes, deja ver que es fundamental que el 
docente busque ser experto en la materia que imparte, proponiendo re-
solverlo	mediante	talleres	multidisciplinarios.

Como	lo	refirió	Aristóteles,	 la	educación	es	un	ornamento	en	la	
prosperidad	y	un	refugio	en	la	adversidad.	Bajo	esta	mirada	holística	de	
investigación en diversos problemas de la educación, la obra busca la 
motivación del lector, porque la educación en la escuela es muy impor-
tante, pero por sí misma, de poco sirve pues los buenos valores deben 
ser	adquiridos	en	el	ejemplo,	en	la	experiencia	y	en	la	vivencia.
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Capítulo	1 
Contexto	de	los	estudiantes	del	Centro	
Universitario	de	la	Costa	Sur	de	la	UdeG

Martha	Moreno-Zambrano1
Myriam	Arias-Uribe2

Marcela	de	Guadalupe	Pelayo-Velázquez3

Resumen

El objetivo del presente trabajo es describir las características del contexto 
social de la población estudiantil que ingresó al Centro Universitario de la 
Costa Sur (cu Costa Sur) de la Universidad de Guadalajara (UdeG) en el  
ciclo	escolar	2023-A.	Además	de	conocer	las	particularidades	de	la	población	
estudiantil que ingresó a la institución educativa, es primordial para estar en 
condiciones de diseñar estrategias que contribuyan a la conclusión, con me-
nos	obstáculos,	de	su	formación	profesional.

La investigación se realizó en cuatro momentos secuenciados: revisión 
de bibliografía, lectura de revistas y artículos especializados, recolección de 

 1	Doctora	 en	Educación,	 Ph.D	 por	 la	Universidad	 de	Baja	California,	Maestra	 en	Administración	 y	
Gestión Regional y Licenciada en Contaduría Pública por el Centro Universitario de la Costa Sur de  
la	 Universidad	 de	 Guadalajara.	 Profesor	 Docente	 de	 Tiempo	 Completo	 adscrita	 al	 Departamento	 
de	Contaduría,	Miembro	del	Sistema	Nacional	de	Investigadores	Nivel	1,	perfil	prodep, miembro del 
cuerpo académico udg-ca-321	en	consolidación	“Contabilidad,	Finanzas,	Formación	y	Gestión	de	la	
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la información y la sistematización e interpretación del material a través de 
métodos estadísticos, y se aplicó un censo a los estudiantes admitidos en el 
ciclo	escolar	2023-A.	Lo	anterior	bajo	un	enfoque	cuantitativo,	 explorato-
rio y transversal con variables ordinales y con el apoyo de las herramientas  
de la estadística descriptiva y de la no paramétrica a través de la prueba de U de 
Mann-Whitney.

Entre los principales resultados se encontró que mientras en la UdeG 
el	7.33%	de	los	estudiantes	presenta	algún	tipo	de	vulnerabilidad,	en	el	cu 
Costa	Sur,	el	indicador	está	representado	por	el	23.80%.	A	su	vez,	las	cate-
gorías de adultos mayores, hijos de elementos caídos y proveedor económico 
desempleado, no se encuentran presentes en el cu	Costa	Sur.

Palabras clave:	Educación	superior,	contexto	social,	género.

Abstract

The objective of this work is to describe the characteristics of the social context  
of the student population that entered the University Center of the South Coast 
(cu Costa Sur) of the University of Guadalajara (UdeG) in the 2023-A school 
year. In addition, knowing the particularities of the student population that en-
tered the educational institution is essential to be able to design strategies that 
contribute to the conclusion, with fewer obstacles, of their professional training.

The research was carried out in four sequenced moments: bibliography 
review, reading of magazines and specialized articles, collection of informa-
tion and systematization and interpretation of the material through statistical 
methods, and a census was applied to the students admitted to the school 
year. 2023-A. The above is done under a quantitative, exploratory and trans-
versal approach with ordinal variables and with the support of the tools of 
descriptive and non-parametric statistics through the Mann-Whitney U test.

Among the main results, it was found that while at the UdeG 7.33% of 
students present some type of vulnerability, at the cu Costa Sur, the indicator is 
represented by 23.80%. In turn, the categories of older adults, children of fallen 
elements and unemployed economic provider are not present in the cu Costa Sur.

Keywords: Higher education, social context, gender.

Introducción

Las instituciones de educación superior atienden su responsabilidad social a 
través	de	diferentes	estrategias	con	el	fin	de	formar	a	su	población	estudian-
til integralmente, es decir, no sólo de desarrollar conocimientos académicos 
y	habilidades;	 sino	 además	valores	 éticos	 y	 competencias	 ciudadanas.	 Sin	 
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embargo, no todos los estudiantes cuentan con las mismas oportunidades para 
tener éxito al estar condicionados por el contexto social de origen, mismo que 
puede	variar	según	la	región,	cultura	y	características	demográficas.

Describir las características de contexto social de la población estudian-
til	que	ingresó	al	cu	Costa	Sur	en	el	ciclo	escolar	2023-A	permitirá	conocer	los	
potenciales obstáculos a los que se enfrentarán durante su trayectoria escolar, 
con	el	fin	de	proponer	estrategias	que	coadyuven	a	superar	estas	barreras.

Este trabajo se enmarca en la descripción de la importancia de la edu-
cación superior, la responsabilidad social universitaria, los componentes del 
contexto social de la comunidad estudiantil; la teoría del estrés y afrontamien-
to; la teoría de la reproducción social y los desafíos que enfrentan las mujeres 
en	este	nivel	educativo.	Por	último,	se	detallan	los	resultados	del	trabajo	en	
donde	sobresale	que	el	29.32%	de	la	población	obtiene	un	ingreso	trimestral	
en	la	categoría	de	$1	a	$12,606;	si	se	desagrega	por	género	se	identifica	que	el	
29.01%	de	las	mujeres	se	encuentran	en	esta	categoría	y	29.63%	los	varones.

Planteamiento del problema

La educación superior desempeña un papel crucial en el desarrollo personal y 
profesional de los individuos, pero es importante reconocer que no todos los 
estudiantes tienen las mismas oportunidades de acceder y tener éxito en este 
nivel	educativo.	En	particular,	es	esencial	considerar	el	contexto	de	origen	
de	éstos	y	especialmente	en	lo	que	respecta	al	género.	Las	disparidades	de	
género en el acceso y la retención de la educación superior son una realidad 
que	no	se	puede	ignorar.

Históricamente, la educación superior ha sido con frecuencia inacce-
sible para grupos como las mujeres, las minorías étnicas y raciales, las per-
sonas con discapacidad y aquellas en situación de pobreza (Organización de  
las Naciones Unidas, onu,	 s.f.).	 Según	 datos	 estadísticos	 existen	 brechas	
signifi	cativas	de	género	en	el	acceso	a	la	educación	superior.	Por	ejemplo,	en	
muchos países, las mujeres tienen menos probabilidad de ingresar a la univer-
sidad	en	comparación	con	los	hombres.	A	pesar	de	que	las	mujeres	han	logra-
do	avances	significativos	en	términos	de	igualdad	de	género,	aún	enfrentan	 
barreras socioeconómicas y culturales que obstaculizan su acceso a la educa-
ción	superior.

En el cu	Costa	Sur	de	la	UdeG	se	ofertan	16	programas	educativos	de	
pregrado, sus alumnos en la mayoría provienen de los municipios de la región 
entre	los	que	destacan:	Autlán	de	Navarro	con	el	47%,	El	Grullo	con	11%	y	
Casimiro	Castillo	con	8%;	municipios	que	pertenecen	a	las	regiones	Sierra	de	
Amula	y	Costa	Sur	del	Estado	de	Jalisco	(Castellanos,	2023).

La	región	Sierra	de	Amula	se	conforma	por	14	municipios;	según	el	Censo	
de	Población	y	Vivienda	2020,	la	región	contaba	con	179,509	habitantes;	de	los	 
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cuales	88,308	eran	hombres	(49.2%)	y	91,201	mujeres	(50.8%).	En	la	región	
el	36.9%	de	la	población	se	encuentra	en	situación	de	pobreza	y	el	39.9%	es	
vulnerable	por	carencias	sociales;	el	4.8%	es	vulnerable	por	ingresos	y	úni-
camente	el	18.4%	es	no	pobre	y	no	vulnerable.	Es	importante	mencionar	que	
el	4.2%	de	la	población	presentó	pobreza	extrema	y	un	32.7%	pobreza	mo-
derada	(Instituto	de	Información	Estadística	y	Geográfica	de	Jalisco,	(iieg), 
2022).

En	cuanto	a	la	región	Costa	Sur,	ésta	integra	a	seis	municipios.	Se-
gún	datos	del	Censo	de	Población	y	Vivienda	2020,	cuenta	con	149,934	
habitantes;	de	los	cuales	75,285	eran	hombres	(50.2%)	y	74,649	mujeres	
(49.8%).	El	44.8%	de	la	población	se	encuentra	en	situación	de	pobreza,	
41.3%	de	 la	 población	 es	 vulnerable	por	 carencias	 sociales;	 el	 3.3%	es	
vulnerable	por	ingresos	y	10.6%	es	no	pobre	y	no	vulnerable.	Es	impor-
tante	agregar	que	el	6.7%	de	la	población	presentó	pobreza	extrema	y	un	
38.1%	pobreza	moderada	(iieg,	2022).	Por	lo	tanto,	se	pudiera	inferir	que	
los estudiantes del cu Costa Sur, al tener origen en los municipios de las 
regiones señaladas en los párrafos anteriores, presentarán situación de 
pobreza	y	vulnerabilidad	social.

Respecto a las y los estudiantes que ingresaron a las dependencias de 
la	Red	Universitaria	y	de	acuerdo	con	el	Informe	2023	del	Dr.	Ricardo	Villa-
nueva	Lomelí,	Rector	General	de	la	Universidad	de	Guadalajara,	7%	presenta	
algún tipo de vulnerabilidad, y la clase con mayor frecuencia corresponde al 
bajo	nivel	de	ingresos.

Por lo anterior, es importante que a manera de diagnóstico se caracte-
rice a la población estudiantil del cu Costa Sur que ingresó en el calendario  
escolar	2023-A,	para	identificar	las	barreras	a	las	que	se	enfrentan	al	ingresar	
a una institución de educación superior y en la medida de lo posible, proponer 
políticas institucionales que permitan coadyuvar a que concluyan con éxito 
su	profesionalización.

Lo anterior permitirá a la institución atender la responsabilidad del Pac-
to Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que aboga 
por una educación superior accesible, señalando que ésta es necesaria para el 
“desarrollo completo de la personalidad humana y su sentido de dignidad” 
imbricado	con	el	Objetivo	de	Desarrollo	Sostenible	4	que	 reconoce	que	el	
acceso a la educación es vital para el aprendizaje vitalicio (Organización de 
las Naciones Unidas, onu,	s.f.).

Objetivos

Describir las características de vulnerabilidad de la población estudiantil que 
ingresó al Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guada-
lajara	en	el	ciclo	escolar	2023-A.
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Hipótesis de investigación

H1 Existen diferencias entre las variables sexo del estudiante e ingresos fami-
liares	trimestrales.

Preguntas de investigación

Para este trabajo se plantean las siguientes interrogantes:

• ¿La población estudiantil del Centro Universitario de la Costa Sur presenta 
los mismos tipos de vulnerabilidad que las y los estudiantes de la Red 
Universitaria?

•	 ¿Los	 ingresos	 familiares	 difieren	 entre	 hombres	 y	 mujeres	 estu-
diantes?

Justificación

Identificar	las	características	del	contexto	social,	la	población	estudiantil	per-
mitirá conocer las barreras a las que se enfrentan las y los estudiantes que 
ingresaron	en	el	ciclo	escolar	2023-A;	es	decir,	en	un	primer	momento	iden-
tificar	las	que	se	desprenden	del	instrumento	de	recolección	de	información	y	
ponderar	la	importancia	de	éstas.

Cuando	se	habla	de	barreras	socioeconómicas,	se	refiere	a	desafíos	
como	la	falta	de	recursos	financieros	para	pagar	la	matrícula	universitaria,	
los costos asociados con los materiales de estudio y los gastos de manu-
tención.	Además,	las	barreras	culturales	pueden	incluir	la	presión	social	
o la falta de apoyo familiar para que los estudiantes persigan estudios 
superiores.

Por otro lado, una vez que los estudiantes ingresan a la educación  
superior,	surgen	nuevos	desafíos.	La	falta	de	apoyo	académico	y	emocional	
puede	 ser	 especialmente	 perjudicial;	 además	 pueden	 enfrentar	 dificultades	
para	 adaptarse	 al	 entorno	 universitario,	 experimentar	 ansiedad	 por	 el	 de-
sempeño académico o enfrentar barreras adicionales debido a las expectati-
vas	de	género.

La	Universidad	de	Guadalajara	(2023)	en	su	Plan	de	Desarrollo	Insti-
tucional	2019-2025	Visión	2030	(pdi), propone los siguientes propósitos y 
objetivos:

 (…) garantizar la permanencia y el egreso del estudiantado perte-
neciente a algún pueblo originario, así como eliminar las barreras  
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estructurales a las que se han enfrentado y que han impedido el acceso 
de las y los jóvenes a las aulas para desarrollar sus capacidades y poten-
cialidades.	En	la	UdeG	el	12%	de	su	población	en	pregrado	pertenecen	
a	algún	pueblo	originario.	

  Por otro lado, el pdi establece dentro de sus propósitos sustantivos 
trabajar con estrategias que permitan favorecer la inclusión y equidad  
educativa, con el compromiso de generar políticas para asegurar que los 
estudiantes pertenecientes a grupos vulnerables tengan éxito en su trayec-
toria	escolar.	

  Respecto a la vulnerabilidad, precisa que ésta puede referirse a perso-
nas,	grupos	o	poblaciones	que	son	violentados	de	manera	sistémica	y/o	es-
tructural, lo que impide el libre ejercicio de sus derechos, imposibilitando 
la vida productiva, así como el desarrollo y el acceso a mejores condicio-
nes para eliminar las brechas que limitan su desenvolvimiento pleno en la 
sociedad	(…).

A partir de lo anterior, conceptualizan estudiantes en condiciones de 
vulnerabilidad a todas aquellas personas que forman parte de uno de los  
siguientes grupos:

  Bajo nivel de ingresos: estudiante cuyo ingreso trimestral de su  
hogar	 se	 encuentra	 entre	 $1	 y	 $12,606,	 correspondiente	 al	 nivel	 más	 
bajo.

  Adultos mayores: estudiantes	con	una	edad	igual	o	mayor	a	65	años.
  Población de comunidades originarias:	estudiantes	que	se	identifican	
como	parte	de	algún	pueblo	o	comunidad	originaria.

  Personas con enfermedad crónico-degenerativa y que carezcan de re-
cursos económicos: estudiantes que contestaron tener alguna enfermedad  
crónico-degenerativa	y	cuyo	ingreso	trimestral	de	su	hogar	se	encuentra	
entre	$1	y	$12,606,	correspondiente	al	decil	más	bajo.

  Personas desempleadas: estudiantes que no trabajan y que son el prin-
cipal	sostén	económico	del	hogar.

  Jefes o jefas de familia monoparentales carentes de recursos económi-
cos: estudiantes que respondieron ser personas solteras, viudas o divorcia-
das, tener hijos, al menos un dependiente económico y que son el principal 
sostén	económico	de	su	hogar,	además	tener	un	ingreso	trimestral	entre	$1	
y	$12,606	correspondiente	al	decil	más	bajo.

  Hijos o hijas de elementos caídos que fallecen en el desempeño de sus 
funciones (…)

La población estudiantil vulnerable que ingresó a la Universidad de 
Guadalajara	en	el	ciclo	2023-A,	se	presenta	en	la	tabla	1.
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Tabla 1 Estudiantes admitidos por tipo de vulnerabilidad, 
ciclo 2023-A.

Tipo de vulnerabilidad 2023-A % total admitidos
Bajo nivel de ingresos 2,760 6 .68%
Adultos mayores 4 0.01%
Población indígena 41 0.10%
Hijos de elementos caídos 4 0.01%
Proveedor económico desempleado 71 0.17%
Enfermedades crónicas 115 0.28%
Jefes de familia monoparentales 34 0.08%
Suma 3,029 7.33%

Fuente: Universidad de Guadalajara (2023).

De lo anterior se desprende la importancia de analizar los datos de los 
estudiantes admitidos al cu Costa Sur, que se obtuvieron a través del Cues-
tionario de Contexto aplicado por la Coordinación General de Planeación a 
las	y	los	aspirantes	de	la	UdeG.

Conocer las características del contexto social de la población estudian-
til que ingresó al cu	Costa	Sur	en	el	ciclo	escolar	2023-A	permitirá	confirmar	
si las éstas corresponden con las de las y los estudiantes que ingresaron en 
la Red Universitaria, además presenta la oportunidad de proponer estrategias 
y acciones que contribuyan a sortear las barreras que impiden concluyan su 
formación	profesional.

Marco teórico

Descripción del objeto de estudio

La Red Universitaria de Jalisco es una institución comprometida con la  
excelencia académica, solidaridad social y el pensamiento humanista, aspec-
tos que constituyen el desarrollo sostenible de Jalisco y de México, la Uni-
versidad de Guadalajara ofrece, mediante una red universitaria una amplia 
gama de posibilidades de estudio e investigación; cuenta con seis centros 
universitarios	 temáticos	en	 la	Zona	Metropolitana	de	Guadalajara,	11	cen-
tros universitarios regionales, el Sistema de Universidad Virtual y el Sistema  
de	Educación	Media	Superior	(Universidad	de	Guadalajara,	2023).

El	Centro	Universitario	de	la	Costa	Sur	fue	fundado	en	1994	para	aten-
der	22	municipios	en	las	regiones	Sierra	de	Amula	y	Costa	Sur	del	Estado	de	
Jalisco.	Cuenta	con	dos	divisiones	en	la	organización	administrativa:	Divi-
sión de Desarrollo Regional y División de Estudios Sociales y Económicos; 
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oferta	16	programas	educativos	de	pregrado	y	9	de	posgrado;	la	matrícula	en	
2022	ascendió	a	4,047	estudiantes;	3,897	se	encuentran	inscritos	en	alguna	
carrera	de	nivel	pregrado	(Castellanos,	2023).

Importancia de la educación superior

La	educación	superior,	de	acuerdo	con	el	artículo	3	de	la	Ley	General	de	Edu-
cación Superior, es un derecho que coadyuva al bienestar y desarrollo integral 
de	las	personas	(Cámara	de	Diputados,	2021).

La función histórica de la educación superior es transmitir el saber y los 
conocimientos prácticos que capacitan a individuos para que se incorporen al 
mundo	laboral.	Sin	embargo,	la	educación	superior	se	enfrenta	hoy	a	situa-
ciones	como	la	masificación	y	la	necesidad	de	diversificarla.	En	los	últimos	
años se discute sobre el acceso a la educación superior, su calidad, pertinencia 
e internacionalización (unesco,	1999).

La educación superior pública es un recurso nacional e internacional que 
produce individuos con cultura y formación; los conocimientos que oferta son 
esenciales	en	el	actual	contexto	globalizado.	Una	de	las	misiones	clásicas	de	la	
universidad	constituye	el	capital	humano	calificado	de	una	nación	(Garbanzo,	
2012).	El	civismo	sigue	siendo	fundamental	en	la	educación	superior,	ya	que	no	
se puede reducir la formación a la profesionalización; posee carácter de formar 
espíritus cultos (unesco,	1999).	En	este	mismo	sentido,	la	unesco	(2022)	precisa	
que, para los estudiantes en situación de vulnerabilidad, la educación superior 
constituye	un	pasaporte	con	miras	a	la	seguridad	económica	y	a	un	futuro	estable.

Garbanzo	(2012)	afirma	que	en	el	mundo	contemporáneo	la	educación	
superior es:

• Un instrumento potenciador de cambios económicos, sociales y cultura-
les indispensables para asumir exitosamente procesos de interdependencia 
que caracterizarán el siglo xxi.

• El mayor acceso a las oportunidades educativas por parte de individuos  
y colectividades contribuirá a una mejor comprensión del mundo propio y  
de los demás, a un mejor acceso al conocimiento y al desarrollo de acti-
vidades, competencias y destrezas, que los actuales individuos y grupos 
sociales requerirán para convivir en armonía, aprender a ser y desarrollarse 
en	un	mundo	cada	vez	más	complejo.

La educación superior pública disponible en las regiones Costa Sur y 
Sierra de Amula del Estado de Jalisco, está representada por la oferta del 
cu Costa Sur, responsable atender las necesidades regionales de educación 
superior mediante programas educativos que forman integralmente a sus es-
tudiantes	para	desarrollar	las	capacidades.
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Responsabilidad social de las universidades

La responsabilidad social de las universidades públicas se basa en una serie 
de	postulados	que	guían	sus	acciones	y	compromisos	hacia	la	sociedad.		Asu-
men el compromiso de formar integralmente a sus estudiantes, promoviendo 
no sólo la adquisición de conocimientos académicos, sino también el desarrollo 
de	habilidades,	valores	éticos	y	competencias	ciudadanas.	Este	enfoque,	de	
acuerdo con la unesco	(2012)	busca	fomentar	la	autonomía,	la	responsabili-
dad social y la participación activa de los estudiantes en la sociedad; lo ante-
rior se desprende de: “La educación superior debe formar personas éticas y 
ciudadanos responsables, preparados para enfrentar los desafíos y contribuir 
al	desarrollo	sostenible	de	sus	comunidades	y	de	la	sociedad	en	su	conjunto”.

Por	otro	lado,	González	(2019)	precisa	que	“la	responsabilidad	social	
de las universidades consiste en contribuir a la construcción y difusión del 
conocimiento para abordar los problemas y desafíos sociales, económicos y 
ambientales	del	país”.	En	este	mismo	sentido,	Fernández	(2017)	señala	que	
las universidades públicas deben establecer lazos estrechos con la sociedad y 
su entorno, fomentar la vinculación con el sector público, el sector privado, 
las	organizaciones	de	la	sociedad	civil	y	las	comunidades	locales.

Finalmente,	 Ferrer	 (2012)	 complementa	 al	 incluir	 la	 gestión	 transpa-
rente y participativa de las universidades, que rinda cuentas a la sociedad y 
garantiza	la	eficiencia,	la	equidad	y	la	calidad	de	sus	actividades.	

Estos	postulados	reflejan	el	compromiso	de	las	universidades	públicas	y	en	
específico	del	cu Costa Sur con la responsabilidad social, la formación integral 
de los estudiantes, la generación y transferencia del conocimiento para el desarrollo 
sostenible,	la	vinculación	con	la	sociedad	y	la	gobernanza	participativa.

Contexto social

El	contexto	social	de	los	estudiantes	universitarios	se	refiere	a	las	condicio-
nes,	influencias	y	factores	que	afectan	la	vida	y	la	experiencia	en	el	entorno	
universitario	desde	una	perspectiva	sociológica.	Este	contexto	puede	variar	
significativamente	según	la	región,	la	cultural,	la	institución	y	la	población	
estudiantil	en	particular.	Entre	los	componentes	del	contexto	social	se	pueden	
mencionar: demografía estudiantil, cultura estudiantil, factores económicos, 
clima político y social, tecnología y redes sociales, diversidad cultural y estu-
diantil	y,	políticas	institucionales.

Demografía estudiantil:	incluye	la	composición	demográfica	de	la	po-
blación en términos de edad, género, etnia, origen socioeconómico y orien-
tación	sexual.	Según	Pascarella	y	Terenzini	(2005)	la	demografía	de	los	estu-
diantes	universitarios	ha	cambiado	significativamente	en	las	últimas	décadas,	
con	una	mayor	diversidad	en	términos	de	edad,	género	y	origen	étnico.
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Cultura estudiantil: abarca las normas sociales, los valores y las actitu-
des	compartidas	por	la	comunidad	estudiantil.	Según	Astin	(1993),	la	cultura	
estudiantil	puede	influir	en	la	forma	en	que	los	estudiantes	se	relacionan	entre	
sí	y	con	la	institución.

Factores económicos: las condiciones económicas, como carga de deu-
da estudiantil, el acceso a becas y trabajo de tiempo parcial, pueden tener un 
impacto	significativo	en	la	experiencia	de	los	estudiantes.	Según	Donoso	y	
Schiefelbein	(2012),	los	factores	económicos	pueden	afectar	el	rendimiento	
académico	y	de	acuerdo	con	Moreno	(2013)	también	afectan	la	persistencia	
en	la	educación	superior.

Clima político y social: los eventos políticos y sociales en el país o 
la	región	pueden	influir	en	la	percepción	y	las	actividades	de	los	estudian-
tes	universitarios.	Por	ejemplo,	 los	movimientos	sociales	o	 los	cambios	en	
las po líticas gubernamentales pueden desencadenar protestas estudiantiles 
(Aguilar,	2018).

Tecnología y redes sociales: el contexto tecnológico actual, con el acce-
so	generalizado	a	dispositivos	móviles	y	redes	sociales,	pueden	influir	en	la	
comunicación, la socialización y el aprendizaje de los estudiantes (Prensky, 
2001).

Diversidad cultural y pluralismo: la presencia de estudiantes de dife-
rentes orígenes culturales y étnicos puede enriquecer la experiencia univer-
sitaria,	pero	también	puede	plantear	desafíos	en	términos	de	inclusión	y	con-
vivencia	(Hurtado	&	Cartes,	1997).

Políticas institucionales: las políticas y prácticas de la institución edu-
cativa, como las relacionadas con la admisión, la igualdad de oportunidades y 
el	apoyo	académico,	también	influyen	en	el	contexto	social	de	los	estudiantes	
(Kuh et al.,	2006).

Es importante destacar por tanto que el contexto social de los estudian-
tes universitarios en un tema de investigación en constante evolución; por lo 
que para este trabajo se consideran los componentes demografía estudian-
til, factores económicos, tecnología y redes sociales, diversidad cultural y  
pluralismo.

Teoría del estrés y afrontamiento y Teoría de la reproducción social

La teoría del estrés y afrontamiento se basa en la idea de que los individuos 
enfrentan diversas fuentes de estrés en su entorno, explora cómo las personas 
responden	y	se	adaptan	a	estas	tensiones.	En	el	ámbito	de	la	educación	su-
perior, se puede incluir como condición de vulnerabilidad el estrés académi-
co,	financiero	o	emocional;	mismos	que	afectan	a	las	y	los	estudiantes	y	cómo	
desarrollan estrategias de afrontamiento para hacer frente a estos desafíos 
(Lazarus	&	Folkman,	1984).
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Asimismo, es importante incorporar la Teoría de la Reproducción So-
cial	propuesta	por	Bourdieu	(1977),	misma	que	examina	cómo	las	desigual-
dades sociales se transmiten de una generación a otra a través de los procesos 
sociales	y	educativos.

Es decir, en el presente trabajo se incorpora la Teoría del Estrés y Afron-
tamiento en virtud de que se analizan las condiciones de vulnerabilidad rela-
cionadas con los factores económicos y las tecnologías y redes sociales a las 
que	tienen	acceso	las	y	los	estudiantes.	La	Teoría	de	la	Reproducción	Social	
complementa este trabajo al permitir analizar la formación académica de dos 
generaciones	de	una	familia.

Mujeres y educación superior

La educación superior en las últimas décadas ha presentado avances signi-
ficativos;	sin	embargo,	para	las	mujeres	aún	persisten	desafíos	que	obstaculizan	 
la	igualdad	de	género	en	la	educación	superior.

Las	desigualdades	socioeconómicas	pueden	ser	una	barrera	significati-
va	para	el	acceso	de	las	mujeres	a	la	educación	superior.	Según	un	informe	
de la unesco, “a nivel mundial las mujeres representan dos tercios de los 
adultos analfabetos y tienen menos probabilidades que los hombres de com-
pletar la educación secundaria y terciaria” (unesco,	2019).	Las	limitaciones	
financieras	y	la	falta	de	recursos	económicos	pueden	dificultar	el	acceso	a	la	
educación	superior	para	 las	mujeres	de	 familias	de	bajos	 ingresos	 (Lopez-
Acevedo,	2013).

Los estereotipos de género y los roles tradicionales asignados a las mujeres 
pueden	influir	en	su	acceso	y	participación	en	la	educación	superior.	La	idea	de	
que las mujeres puedan enfocarse en roles domésticos y familiares puede limitar 
sus	oportunidades	educativas	y	profesionales	(European	Commission,	2013).	La	
teoría de segregación ocupacional de género sostiene que las expectativas de gé-
nero	y	las	limitaciones	sociales	influyen	en	la	elección	de	carreras	de	las	mujeres,	
lo que a menudo las lleva a optar por ocupaciones habituales asociadas al género 
femenino, como enfermería o enseñanza, en lugar de carreras en campos stem 
(ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) o de liderazgo empresarial que 
tienden	a	estar	dominados	por	hombres	(Bergmann,	1971).	En	este	mismo	senti-
do,	Su,	Rounds	y	Armstron	(2009)	en	su	estudio	de	investigación	señalan	que	los	
estereotipos	de	género	pueden	influir	en	la	elección	de	carreras	de	las	mujeres	en	
la educación superior, con tendencias hacia los campos “femeninos” o tradicio-
nalmente	asociados	con	las	mujeres.

Los sesgos de géneros y la discriminación pueden manifestarse en diversos 
aspectos de la educación superior, desde la selección y admisión hasta la evalua-
ción	y	promoción	de	las	mujeres	académicas	(Moss-Racusin,	Dovidio,	Brescoll,	
Graham,	&	Handelsman,	2012);	(Boring,	Ottoboni,	&	Stark,	2016).	
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Lo	anterior	justifica	el	análisis	de	los	datos	obtenidos	del	cuestionario	
de	contexto	con	perspectiva	de	género.

Metodología

Es primordial que los procesos de evaluación se encuentren sistematizados, es  
así como surge el Cuestionario de Contexto para aspirantes a la Universidad 
de Guadalajara, desde la Coordinación General de Planeación y Evaluación de 
la	Vicerrectoría	Ejecutiva,	aplicado	con	la	finalidad	de	conocer	las	particula-
ridades	de	los	que	obtengan	un	dictamen	favorable	a	su	trámite	de	admisión.	
Está organizado en dos momentos, el primero relacionado con datos demo-
gráficos	y	de	origen	del	estudiante	y	el	segundo	integra	variables	de	aspira-
ción,	datos	de	formación	general,	datos	médicos	y	datos	socioeconómicos.	
Para	este	caso,	sólo	utilizaremos	los	resultados	de	los	ítems	demográficos,	de	
origen	del	estudiante	y	datos	socioeconómicos.

Para poder realizar una investigación completa y un análisis detallado 
del	tema	propuesto,	se	recurrirá	a	la	siguiente	metodología.	Esta	investiga-
ción se realizó en cuatro momentos secuenciados, a saber: la revisión bi-
bliográfica,	 lectura	de	 revistas	y	artículos	especializados,	 la	 recolección	de	
información de campo y la sistematización e interpretación del material a 
través de métodos estadísticos, para obtener los resultados de la aplicación 
del	 censo	 a	 los	 estudiantes	 admitidos	 en	 el	 ciclo	 escolar	 2023-A.	 Se	 trata	 
de	una	investigación	concluyente	(Malhotra,	2008)	puesto	que	es	un	proceso	de	
investigación formal y estructurado, a su vez que la técnica a utilizar es el 
censo, el análisis de datos es de tipo cuantitativo y descriptivo (Hernández, 
Fernandez,	&	Baptista,	2017).	

Desde el enfoque cuantitativo, la exploración realizada se basa en los da-
tos y la interpretación de la información obtenida de la comunidad es tudiantil 
admitida	en	el	ciclo	escolar	2023-A.	Se	realizó	un	estudio	transversal,	dado	
que se recolectaron datos en un solo momento, con variables ordinales y con 
el apoyo de las herramientas de la estadística descriptiva y no paramétrica, 
específicamente,	frecuencias	y	tazas	de	la	primera	y	la	prueba	de	U	de	Mann-
Whitney,	de	la	segunda.

El procesamiento de los datos se efectuó con el apoyo del programa 
estadístico informático utilizado para las ciencias sociales, spss (Statistical 
Package for the Social Sciences).

Análisis y discusión de los resultados

De acuerdo a la información que se obtuvo en el presente trabajo, de la comu-
nidad	estudiantil	que	participó	en	el	proyecto,	el	50.8%	se	identifican	como	
hombres	 y	 49.2%	 como	mujeres.	 Entre	 la	 comunidad	 varonil	 se	 encontró	 
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que	 únicamente	 el	 1.13%	 pertenece	 a	 un	 pueblo	 indígena;	 de	 los	 grupos	 
Nahuas y Akatecos; por lo que se puede inferir que las mujeres de los pueblos 
originarios tienen un acceso limitado a la educación superior en la región de 
influencia	del	cu.

Figura 1 Ingreso trimestral familiar y tipo de vivienda

Fuente: Elaboración propia.

La	población	 objeto	 de	 estudio	manifiesta	 que	 el	 29.32%	obtiene	 un	
ingreso	trimestral	en	la	categoría	de	$1	a	$12,606;	si	se	desagrega	por	género	 



Investigaciones en la educación y las tecnologías...14

se	 identifica	 que	 el	 29.01%	de	 las	mujeres	 se	 encuentran	 en	 esta	 categoría	 y	
29.63%	de	los	varones;	es	decir,	éstos	superan	a	las	mujeres	en	0.62%;	diferencia	
no	representativa	de	ingresos	en	ambos	géneros.	El	tipo	de	vivienda	está	repre-
sentado	por	la	categoría	“propia”	con	diferencia	a	favor	de	las	mujeres	de	0.44%.	
En cuanto al sostén económico, las mujeres son representadas por el ingreso de 
su	Padre	con	38.17%	y	en	los	hombres	el	35.56%.	En	las	categorías	ingreso	tri-
mestral, tipo de vivienda e ingreso del sostén económico (padre) las mujeres es-
tudiantes	presentan	resultados	más	favorables	que	los	hombres.

Figura 2 Acceso a servicios tecnológicos por género

Fuente: Elaboración propia.
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Respecto	al	acceso	a	internet,	los	hombres	superan	en	1.17%	a	las	mu-
jeres.	El	dispositivo	electrónico	con	que	cuentan	para	realizar	sus	estudios,	de	
uso	exclusivo	el	resultado	es	similar	superando	los	hombres	en	5.17%	a	las	
mujeres.	Por	lo	que	se	identifica	que	los	hombres	disponen	de	herramientas	
para	atender	sus	actividades	académicas	en	mejor	condición	que	las	mujeres.

Respecto al lugar de residencia para poder cursar su formación profe-
sional,	el	52.67%	de	las	mujeres	no	tendrían	que	cambiar	de	domicilio	y	el	
54.07%	de	los	varones.	Es	decir,	que	el	cu impacta el desarrollo de la zona de 
influencia	como	parte	de	su	responsabilidad	social.

Figura 3 Nivel de estudios de padres de familia por género

Fuente: Elaboración propia.
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En cuanto al nivel de estudios de los padres, se aprecia que la catego-
ría con mayor representación en ambos es la educación secundaria completa 
con	proporciones	diferenciadas	de	7.59%	respecto	a	las	madres	de	mujeres	
y	8.27%	en	la	formación	de	los	padres	de	los	varones.	Destaca	que	el	nivel	
de estudios “Licenciatura completa” el nivel de estudios de las madres de las 
estudiantes	supera	al	de	los	varones	con	10.78%.	Es	decir,	que	a	pesar	de	que	
el cu	Costa	Sur	está	por	cumplir	30	años	desde	su	creación,	sigue	impactando	
las familias de la región al otorgar acceso a la educación superior al primer 
profesionista	de	éstas.

El comparativo de los diferentes tipos de vulnerabilidad entre los es-
tudiantes de la Universidad de Guadalajara y el Centro Universitario de la 
Costa	Sur,	se	aprecia	en	la	tabla	2;	lo	que	permite	determinar	que	el	23.80%	
de las y los alumnos presentan algún tipo, destacando el relacionado con el 
nivel	de	ingresos.

Tabla 2 Comparativo por tipos de vulnerabilidad

Tipo de vulnerabilidad

UDEG CU Costa Sur

2023-A
% total 

admitidos 2023-A
% total 

admitidos
Bajo nivel de ingresos 2,760 6 .68% 78 18 .75%
Adultos mayores 4 0.01% 0 0.00%
Población indígena 41 0.10% 3 0.72%
Hijos de elementos caídos 4 0.01% 0 0.00%
Proveedor económico desempleado 71 0.17% 0 0.00%
Enfermedades crónicas 115 0.28% 8 1 .92%
Jefes de familia monoparentales 34 0.08% 10 2.40%
Suma 3,029 7 .33% 99 23.80%

Fuente: Elaboración propia.

Es	decir,	mientras	 en	 la	Universidad	de	Guadalajara	 el	 7.33%	de	 los	
estudiantes presenta algún tipo de vulnerabilidad, en el Centro Universitario 
de	la	Costa	Sur	el	indicador	está	representado	por	el	23.80%.	Además,	las	ca-
tegorías: adultos mayores, hijos de elementos caídos y proveedor económico 
desempleado no se encuentran presentes en el cu	Costa	Sur.

Con	 el	 fin	 de	 complementar	 el	 análisis	 de	 los	 resultados	 se	 decidió	 
utilizar la herramienta de la estadística no paramétrica para comprobar la re-
lación	entre	dos	variables	categóricas	con	la	prueba	de	U	de	Mann-Whitney	
con	el	objetivo	de	identificar	si	existen	diferencias	entre	las	medianas	de	las	
variables entre sexo y el ingreso familiar promedio trimestral, resultando que 
p-valor	significancia	asintótica	(bilateral)	=	0.781	>	0.05.
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Conclusiones

Una vez que se realizó el análisis de la información obtenida en este trabajo 
de investigación se concluye que las y los estudiantes del Centro Universi-
tario de la Costa Sur presentan características de vulnerabilidad diferenciada 
con las y los que ingresaron a la Red Universitaria, la vulnerabilidad con 
mayor	representación	fue	el	Bajo	nivel	de	ingresos.

Respecto a la hipótesis planteada: H1 Existen diferencias entre las  
variables sexo del estudiante e ingresos familiares trimestrales y	conside-
rando	el	resultado	de	la	prueba	de	U	de	Mann-Whitney	con	p-valor	signifi-
cancia	asintótica	(bilateral)	=	0.781;	ésta	se	acepta;	es	decir	que	existe	dife-
rencia	estadísticamente	significativa	entre	el	sexo	y	 los	 ingresos	 familiares	
trimestrales.	Con	esto	 se	 infiere	que	 las	 condiciones	bajo	 las	que	 atienden	
sus compromisos de formación profesional son diferentes entre hombres y 
mujeres	que	participaron	en	este	proyecto.

Los tipos de vulnerabilidad de las y los estudiantes del cu Costa Sur son 
diferenciados con los de la Red Universitaria, dado que sólo se encuentran 
presentes Bajo nivel de ingresos, Población indígena, Enfermedades crónicas 
y	Jefes	de	familia	monoparentales.

Recomendaciones

1.	Implementar	políticas	de	becas	y	ayudas	financieras	que	beneficien	a	estu-
diantes	de	bajos	recursos	económicos.

2.	Establecer	 programas	 de	 apoyo	 académico	 y	 emocional,	 como	 tutorías,	
aseguramiento y grupos de estudio para garantizar la retención y el éxito 
estudiantil.

3.	Sensibilizar	y	capacitar	al	personal	docente	y	administrativo	sobre	la	igual-
dad de género y la importancia de crear entornos inclusivos y libres de 
prejuicios.

4.	Promover	la	diversidad	y	la	representación	equitativa	en	los	programas	de	
estudios	y	en	los	roles	de	liderazgo	dentro	de	la	institución.

5.	Fomentar	la	participación	de	mujeres	en	campos	académicos	considerados	
tradicionalmente “masculinos”, brindando oportunidades de mentoría y 
promoción.
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Capítulo	2 
Inclusión	y	práctica	educativa:	premisa	

para	la	diversidad

Kevin Ernesto Barillas Murga1

Resumen

Se responde a la siguiente pregunta: ¿Cuál es la relación entre inclusión  
y práctica educativa para la promoción del aprendizaje en los estudiantes? 
Este	problema	se	asocia	con	el	significado	de	diversidad	y	desarrollo	intelec-
tual,	dadas	las	condiciones	de	aprendizaje	y	los	roles	de	los	docentes.	Obje-
tivo:	Identificar	cómo	se	relaciona	la	inclusión	con	la	práctica	educativa	para	
la	promoción	de	los	aprendizajes	en	los	estudiantes.	Metodología:	Esta	 in-
vestigación se aborda desde la perspectiva mixta; basándose en experiencias, 
biografías y vivencias de los estudiantes en torno a las prácticas educativas y 
sus	percepciones	acerca	de	la	inclusión	y	el	grado	de	su	eficiencia.	Resultados:	
El desarrollo intelectual está determinado, en primer lugar, por la inclusión del 
principio de la diversidad como referente para desarrollar una práctica edu-
cativa democrática, basada en la igualdad y la posibilidad de generar apren-
dizajes	 significativos,	 en	 especial,	 estudiantes	 discapacidad.	Conclusiones:	
Los métodos y técnicas de enseñanza se adhieren a un currículum común, sin 
denotar	el	principio	de	la	atención	a	la	diversidad.

Palabras clave: Educación inclusiva, atención a la diversidad, práctica 
educativa,	discapacidad.

Abstract

Problem. The following question is answered: What is the relationship  
between inclusion and educational practice to promote learning in students? 

  1 Licenciado en Ciencias de la Educación, especialidad Educación Básica para Primero y Segundo ciclo 
Facultad	Multidisciplinaria	de	Occidente,	Universidad	de	El	Salvador.	E-mail:	ernesto0145barillas@
gmail.com
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This problem is associated with the meaning of diversity and intellectual de-
velopment, given the learning conditions and the roles of teachers. Objective: 
Identify how inclusion is related to educational practice to promote student 
learning. Methodology: This research is approached from a mixed perspec-
tive; based on students’ experiences, biographies and experiences regarding 
educational practices and their perceptions about inclusion and the degree 
of their efficiency. Results: Intellectual development is determined, first of 
all, by the inclusion of the principle of diversity as a reference to develop 
a democratic educational practice, based on equality and the possibility of 
generating significant learning, especially for students with disabilities. Con-
clusions: The teaching methods and techniques adhere to a common curricu-
lum, without denoting the principle of attention to diversity.

Key words: Inclusive education, attention to diversity, educational 
practice, disability.

Introducción

El	estudio	científico	acerca	de	la	práctica	educativa	inclusiva	es	cuestión	de	
compromiso político, económico y psicopedagógico, dado el nivel de com-
plejidad con respecto a la atención en la diversidad, especialmente, los estu-
diantes	que	sufren	problemas	de	discapacidad.	Los	esfuerzos	 internaciona-
les, como en Jomtien (Tailandia) con el programa de “Escuela para Todos”, 
propiciaron un nuevo horizonte en la relación escuela y oportunidades, dada 
la búsqueda de estrategias estatales que dinamizaran la enseñanza hacia el 
significado	de	posibilidad,	a	fin	de	gestar	compromisos	para	atender	las	Ne-
cesidades Básicas de Aprendizaje (Arrien et al.,	1996).	Esto	se	constata	en	
la	Declaración	de	Salamanca	en	1994,	cuando	 los	mandatarios	de	diversos	
países asumieron la convicción de contribuir a la educación para la inclusión, 
elimina toda forma de exclusión, ya sea proveniente de situaciones de racis-
mo y pobreza, como de la política, en especial, aquellos países que desarrolla-
ban	procesos	pedagógicos	excluyentes	(Cruz,	2019).

Esta consideración es clave para hacer alusión a las prácticas educativas 
universitarias, las cuales consisten en procesos de enseñanza que tienen como 
propósito orientar el conocimiento de los estudiantes de forma evolutiva, a 
fin	de	que	el	aprendizaje	se	desarrolle	de	forma	procesual	y	cumpliendo	con	
el	principio	didáctico	de	la	sistematización	(Tomaschewski,	2001).	En	otras	
palabras, las prácticas educativas son prácticas de enseñanza, basadas en el 
principio de la unidad entre instrucción (conocimientos, desarrollo de habili-
dades y destrezas) y educación (sentimientos, convicciones, voluntad y carác-
ter) y de la atención a la diversidad, dado el nivel de exigencia que se requiere 
en	este	nivel,	a	fin	de	garantizar	un	proceso	orientado	hacia	la	excelencia.
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Desde esta óptica, el objetivo general de la investigación es reconocer 
los vínculos entre la inclusión y las prácticas educativas para la promoción 
de	aprendizajes	significativos,	centrada	especialmente	 en	 los	 problemas	 de	
discapacidad, tomando como base la parálisis cerebral y las situaciones 
adversas	y	benevolentes	que	circundan	el	desarrollo	del	estudiante.	 Se	ha	to-
mado como muestra la carrera de Licenciatura en Ciencias de la Educación de 
la Facultad Multidisciplinaria de Occidente de la Universidad de El Salvador 
en cuanto experiencias de aprendizaje del investigador (quien fuera estudian-
te	activo	desde	el	2017	hasta	el	2022)	y	de	los	estudiantes	de	dicha	carrera,	
pues lo relevante de esta investigación consiste, por un lado, en el encuentro 
con referentes teóricos vinculados con las experiencias del investigador como 
estudiante	y,	por	el	otro,	con	la	búsqueda	de	alternativas	perfiladas	sobre	la	
base de la atención a la diversidad como principio clave de la pedagogía  
diferencial.

Básicamente, se trata de una investigación de corte exploratoria, toman-
do como base las opiniones de los estudiantes de la carrera y las experiencias 
del	investigador,	a	fin	de	demostrar	cómo	se	integra	la	inclusión	en	las	prác-
ticas educativas y si éstas obedecen a abordajes del conocimiento desde la 
atención a la diversidad y del principio de la unidad entre instrucción y edu-
cación	en	la	clase.	Se	señala,	en	ese	sentido,	datos	cuantitativos	que	servirán	
de	base	para	los	alegatos	que	aquí	se	presentarán.

La	investigación	contiene	los	siguientes	elementos.	En	primer	lugar,	 
se	presenta	el	planteamiento	del	problema,	que	surge	de	la	especificación	del	
problema	objeto	de	estudio.	Se	realiza	un	recorrido	clave	sobre	el	desarrollo	
de la inclusión y la manera en que opera la metodología de la enseñanza en la  
universidad.	Se	continúa	con	los	objetivos	e	hipótesis	de	la	investigación,	
las cuales orientaron el proceso de análisis e interpretación de datos, pos-
teriormente	se	presentan	las	preguntas	de	investigación	y	la	justificación,	
para	luego	especificar	la	metodología,	el	marco	teórico	y	 la	discusión	de	
resultados.

Se cierra con las conclusiones y recomendaciones, las cuales están en-
marcadas	en	los	resultados	de	la	investigación	y	definidas	sobre	la	base	de	los	
objetivos	precisados	en	la	primera	parte	de	este	informe.

Planteamiento del problema

La problemática está enmarcada en el reconocimiento de la inclusión en la 
práctica educativa universitaria de la Facultad Multidisciplinaria de Occiden-
te	de	la	Universidad	de	El	Salvador.	Se	parte	de	la	exigencia	a	nivel	mundial,	
de readecuar el currículum sobre la base de la atención a la diversidad, ya que 
en	la	actualidad,	los	planes	de	estudio	no	vinculan	los	perfiles	profes	ionales	
con las prácticas educativas inclusivas ni se establece la relación entre  
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metodología de la enseñanza y sistema de evaluación; por lo que, la visión 
histórica de las universidades (en este caso la Universidad de El Salvador) 
son instituciones que han acuñado el desarrollo de muchas carreras, sin tomar 
como	parámetro	la	atención	a	la	diversidad.

Lo	anterior	 concuerda	con	el	problema	históricamente	 concebido.	Se	
trata de problemas asociados con la pobreza y la marginalidad educativa, las 
cuales no han tenido Políticas de Estado como referentes para apostarle al 
desarrollo de la igualdad (Arrien et al.,	1996)	ni	tampoco	a	las	especificacio-
nes	básicas	de	la	pedagogía	diferencial.	En	otras	palabras,	las	instituciones	
de educación superior tienen una deuda arraigada desde sus orígenes, ya que 
las investigaciones que se han realizado, hasta el momento, no han propiciado 
“la adaptación del proceso educativo a las diferencias individuales de cada 
alumno”	(Barrio,	2023,	párr.	3).

En este sentido, cabe aludir a la individualización de la enseñanza, pues 
los procesos de enseñanza en la universidad no reconocen –en las prácticas 
educativas– la importancia de la individualización mediante modelos centra-
dos en el alumno; lo que equivale a decir que la atención a la diversidad no ha 
formado parte como referente metodológico ni a las necesidades formativas 
de	una	clase	en	su	conjunto.	Esto	significa	que	“la	educación	inclusiva	tiene	
como objetivo que todos los alumnos participen en el proceso educativo por 
igual, que se sientan integrados y poniendo el foco en las habilidades inter-
personales	[…]”	(Barrio,	2023,	párr.	5).

Desde	el	año	2017	que	el	investigador	comenzó	su	carrera,	la	prác-
tica educativa ha estado centrada en métodos de enseñanza generales y, 
a	veces,	específicos	en	correspondencia	con	una	disciplina	en	particular.	
Por ejemplo, la asignatura Desarrollo Curricular de Matemática, se foca-
lizó en la comprensión de términos o conceptos matemáticos, sin llegar a 
penetrar en la atención a la diversidad como principio fundamental de la 
inclusión.	Las	asignaturas	han	girado	en	torno	a	despejar	educativamen-
te su objeto de estudio, los métodos y técnicas acordes a su desarrollo  
curricular y, de manera especial, el rol que debe asumir el docente en los 
procesos	de	apropiación	del	conocimiento.

Según	testimonios	de	algunos	de	los	estudiantes	de	la	carrera	(2021	y	
2022)	especifican	que	la	carrera	adolece	de	procesos	de	educación	inclusiva,	
dado el nivel de profundidad que se debe asumir para desarrollar los cono-
cimientos y la preparación docente para aplicar el principio de la atención 
a	la	diversidad.	Por	ejemplo,	en	muchas	ocasiones,	los	docentes	se	apoyan	
de estudiantes como tutores para aplicar dicho principio, en especial, en las 
evaluaciones.	Esto	trae	consigo,	que	la	inclusividad,	al	mismo	tiempo	que	es	
individual, también es colectivo, por las mismas características que poseen los 
estudiantes con discapacidad y el aprendizaje asumido por el docente para la 
orientación	metodológica.
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Objetivos de la investigación

En esta parte se presentan los objetivos de la investigación, divididos en ob-
jetivo	general	y	objetivos	específicos.	Estos	guían	la	acción	del	investigador	
para	la	recogida	de	datos	para	su	transformación	en	información.

Objetivo general

Comprender la relación de la inclusión con la práctica educativa para la pro-
moción de los aprendizajes en los estudiantes de la carrera de licenciatura en 
Ciencias	de	la	Educación	de	la	Facultad	Multidisciplinaria	de	Occidente.

Objetivos específicos

• Explicar los vínculos entre el principio de la atención a la diversidad y 
el desarrollo de las prácticas educativas en la carrera de Licenciatura en 
Ciencias	de	la	Educación.

•	 Identificar	la	contribución	de	las	prácticas	educativa	en	la	formación	pro-
fesional de los estudiantes que tienen discapacidad en la carrera de Licen-
ciatura	en	Ciencias	de	la	Educación.

• Reconocer críticamente el papel fundamental de los sistemas de evalua-
ción y recursos didácticos en el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes  
con	discapacidad	de	la	carrera	de	Licenciatura	en	Ciencias	de	la	Educación.

Hipótesis de la investigación

En esta parte se presentan las hipótesis de la investigación, divididas en hipó-
tesis	general	y	específicas.	Éstas	se	formularon	directamente	proporcional	a	
los	objetivos	de	la	investigación.	Sirvieron	para	el	análisis	de	la	información	
y	para	el	engranaje	empírico-analítico.

Hipótesis general

La	inclusión	se	relaciona	significativamente	con	la	práctica	educativa	en	la	
promoción de los aprendizajes en los estudiantes de la carrera de licenciatura 
en	Ciencias	de	la	Educación	de	la	Facultad	Multidisciplinaria	de	Occidente.

Hipótesis específicas

•	 El	principio	de	 la	atención	a	 la	diversidad	se	vincula	significativamente	
con el desarrollo de las prácticas educativas en la carrera de licenciatura en 
Ciencias	de	la	Educación.
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• Las prácticas educativas universitarias contribuyen a la formación profe-
sional de los estudiantes que tienen discapacidad en la carrera de licencia-
tura	en	Ciencias	de	la	Educación.

•	 Los	sistemas	de	evaluación	y	los	recursos	didácticos	contribuyen	signifi-
cativamente al desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes con disca-
pacidad	de	la	carrera	de	licenciatura	en	Ciencias	de	la	Educación.

Hipótesis nulas

•	 El	principio	de	la	atención	a	la	diversidad	no	se	vincula	significativamente	
con el desarrollo de las prácticas educativas en la carrera de licenciatura en 
Ciencias	de	la	Educación.

• Las prácticas educativas universitarias no contribuyen a la formación pro-
fesional de los estudiantes que tienen discapacidad en la carrera de licen-
ciatura	en	Ciencias	de	la	Educación.

• Los sistemas de evaluación y los recursos didácticos no contribuyen sig-
nificativamente	 al	 desarrollo	 de	 los	 aprendizajes	 de	 los	 estudiantes	 con	
discapacidad	de	la	carrera	de	licenciatura	en	Ciencias	de	la	Educación.

Preguntas de investigación

Pregunta general

¿Cuál es la relación de la inclusión con la práctica educativa en la promoción 
de los aprendizajes en los estudiantes de la carrera de licenciatura en Ciencias de 
la Educación de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente?

Preguntas específicas

• ¿Cuáles son los vínculos del principio de la atención a la diversidad con el 
desarrollo de las prácticas educativas?

• ¿Cuál es la contribución de las prácticas educativas universitarias a la  
formación profesional de los estudiantes que tienen discapacidad?

• ¿Cuál es la contribución de los sistemas de evaluación y los recursos  
didácticos al desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes con disca-
pacidad?

Justificación

La calidad de la educación universitaria con énfasis en la inclusividad es un 
tema	relevante,	estudiado	por	diversos	autores	(Jiménez	y	González,	2011),	
quienes han asegurado que trabajar por la inclusividad en las prácticas  
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educativas, implica luchar contra las discriminaciones de los niños, jóvenes  
y	adultos	que	sufren	especialmente	discapacidad.	Cuando	se	incluye	el	térmi-
no neba (Necesidades Básicas de Aprendizaje) en el escenario de la educa-
ción básica, también abrió la posibilidad de ubicar la atención a la diversidad 
en	la	educación	universitaria,	la	cual,	desde	el	año	2000	ha	formado	parte	de	
las decisiones de las autoridades y de las políticas institucionales para hacer 
plausible	dicho	principio.

A pesar de que se incluya en la agenda universitaria, las carencias siguen 
siendo latentes, dado que los procesos pedagógicos no han estado organiza-
dos sobre la base de la inclusión y las prácticas educativas, por lo general, han 
adolecido de una preparación académica de parte de los docentes (Picardo, 
2016)	y	de	un	compromiso	de	la	comunidad	universitaria	para	gestar	proce-
sos de atención a la diversidad, expresada en métodos, técnicas, recursos y 
sistema	de	evaluación,	basada	en	lo	inclusivo.

Estas consideraciones determinaron el rumbo de esta investigación, la 
cual está basada no solo en factores exógenos (preparación académica, recur-
sos didácticos y virtuales, métodos y técnicas de enseñanza y evaluación), 
sino también en endógenos, porque involucra al investigador (de este estu-
dio), en tanto experiencias educativas derivadas de la discapacidad y la mira-
da	fija	en	la	atención	a	las	diferencias	que,	como	tal,	fraguaron	la	tendencia	de	
escribir	una	nomenclatura	de	dichas	experiencias,	a	fin	de	que	sirvan	de	base	
para	perfilar	procesos	pedagógicos	de	la	educación	inclusiva.

Desde esta óptica, se ha considerado realizar esta investigación con 
el propósito de determinar la relación de la inclusión con las prácticas 
educativas en la promoción de los aprendizajes de los estudiantes de la  
carrera de licenciatura en Ciencias de la Educación, Facultad Multidis-
ciplinaria	de	Occidente.	Para	ello,	 se	analizará	detenidamente	el	princi-
pio de la atención a la diversidad con el desarrollo de dichas prácticas, así 
como reconocer la contribución a la formación profesional y el rol que po-
seen los sistemas de evaluación y los recursos didácticos en el desarrollo 
de	los	aprendizajes.

Se espera, como resultado de dicho estudio, reconocer dichos vínculos y 
determinar acciones de mejora para un futuro inmediato, ya que la educación 
universitaria no sólo debe preparar a futuros profesionales en diversas ramas, 
sino	que	realizar	investigaciones	científicas	en	diversas	disciplinas,	colocando,	
en primer lugar, la educación inclusiva como referente de transformación de 
todas las condiciones pedagógicas necesarias para la transformación de la 
enseñanza y, en segundo lugar, buscando agendas universitarias que prioricen 
investigaciones de otros paradigmas, de modo que generen el cambio desea-
do	en	materia	educacional.

Desde esta óptica, tres son los motivos que impulsaron la realización de 
esta investigación:
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•	 No	se	han	realizado	estudios	científicos	acerca	de	la	relación	entre	inclusi-
vidad en las prácticas educativas y el desarrollo de los aprendizajes de los 
estudiantes.

• Las investigaciones que se han realizado hasta el momento sólo están  
planteadas	en	términos	exógenos.	No	revelan	lo	endógeno	tanto	en	expe-
riencias	como	de	apropiación	de	conocimientos.	El	 investigador	de	este	
estudio tiene problemas de parálisis cerebral y, por tanto, cuenta la historia 
de su experiencia, así como las acciones que emprendió para superar la 
problemática	de	aprender	con	la	calidad	requerida.

• La Facultad Multidisciplinaria de la Universidad de El Salvador ha tenido 
estudiantes con discapacidad, pero no ha formado parte de capacitaciones 
o preparación académico de los docentes para transformar la enseñanza y 
generar	aprendizajes	significativos.

Marco teórico

La educación inclusiva es un proceso político y, a la vez, psicopedagógico, 
marcado	por	ciertas	tendencias	y	paradigmas.	Aunque	se	considere	el	para-
digma	tradicional	(Ministerio	de	Educación	de	la	Nación,	2019),	es	menester	
plantear que la educación inclusiva es proceso transformador, porque incluye 
la diversidad dentro de los estudios de los derechos humanos, los cuales están 
centrados	en	la	dignidad	propia	del	ser	humano.

Lo anterior se asocia con la pedagogía diferencial que, para Jiménez y 
González	(2014),	es	cuestión	de	enfoque,	en	tanto	que	aborda	el	significado	
de las diferencias desde lo individual y lo grupal, dada la tendencia que posee 
el	mundo	acerca	de	la	injusticia	y	desigualdad	social.	Las	diferencias	huma-
nas es cuestión de historia y de injusticia pues, la discapacidad siempre fue 
vista como un referente de menosprecio y de retardo mental, vinculado a las 
oportunidades	que	ofrecían	las	sociedades	en	el	mundo.	Esto	quiere	decir	que	
es	la	desigualdad	social,	la	que	ha	impedido	el	estudio	científico	y	pedagógico	
de las diferencias y, por lo tanto, los procesos didácticos han estado determi-
nado por diseños curriculares comunes, sin ninguna trascendencia en cuanto 
a	la	atención	a	la	diversidad.

Aunque	la	diversidad	sea	tipificada	en	forma	amplia	(color	de	piel,	edad,	
condición socioeconómica, entre otros), la discapacidad representa uno de los 
problemas centrales de la inclusividad, dado que las prácticas educativas, en 
términos globales, siempre han constituidos procesos de acción pedagógica 
para	la	promoción	de	los	aprendizajes	significativos.	En	ese	sentido,	la	igual-
dad de oportunidades y el respeto a las personas con discapacidad como parte 
de su condición humana, constituyen emblemas claves para reconocer críti-
camente	los	cambios	curriculares,	entender	su	tendencia	y	definir	los	nuevos	
roles	del	docente	para	la	promoción	de	los	aprendizajes.
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Por educación inclusiva se entiende como la capacidad de consolidar 
un	conjunto	de	transformaciones	significativas	y	relevantes	en	todos	los	cam-
pos	del	desarrollo	social	y	educativo;	lo	que	significa	que	la	inclusión	ope-
ra en contra de cualquier tipo de discriminación en el sentido de que muchos 
estudiantes no tienen igualdad de oportunidades educativas, ni reciben una  
educación adecuada a sus necesidades y características personales, tales 
como los alumnos con discapacidad, niños pertenecientes a pueblos origi-
narios,	adolescentes	embarazadas,	entre	otros.	En	ese	sentido	y,	para	el	caso	
que nos ocupa, se ha tomado como eje “la discapacidad”, en el sentido de que la 
educación inclusiva pretende generar participación de los estudiantes (Mi-
nisterio	de	Educación	de	la	Nación,	2019)	y	promulgar	por	un	currículum	de	
la	diversidad.

En otras palabras, trabajar para la inclusividad, implica convertir al  
docente en profesor inclusivo, dado que su preparación académica debe ase-
gurar el aprender a convivir juntos, como lo expresaba la unesco	en	1999.	
Conlleva que el camino para generar el aprendizaje se basa en eliminar  
la condición biológica de la inclusividad, que cree que el camino para el  
tratamiento	 educativo	está	versado	en	 la	concepción	del	 alumno	como	pa-
ciente, que debe adaptarse a su entorno (Ministerio de Educación de la  
Nación,	2019).

Lo anterior es fundamental para focalizar el rumbo de la educación inclu-
siva.	Según	Echeita	(2020),	la	educación	inclusiva	sigue	siendo	una	promesa,	
que no ha podido despegar en América Latina, dado que las estrategias insti-
tucionales para su instauración, siempre quedan en intenciones, expresadas en  
documentos.	Para	el	 referido	autor,	 la	 inclusividad	 tiene	 sus	 implicaciones	 
en la apropiación de conocimientos de parte de los estudiantes; ellos me-
recen ser tratados por igual, sin ninguna tendencia de menosprecio o lásti-
ma; debe gestarse la esperanza en procesos colectivos, pues la atención a la 
diversidad es un principio pedagógico que considera que el respeto a la per-
sona y la promoción de su aprendizaje, independientemente de su condición  
de discapacidad, debe ser asumido por un equipo docente, especializado en 
esas	diferencias.

La inclusividad es expresión viva de dos tendencias actuales; por un 
lado,	la	centrada	en	posiciones	prácticas,	que	afincan	la	idea	de	que	la	diversi-
dad	debe	ser	tratada	en	el	escenario	del	aula	y	en	la	dinámica	maestro-alumno,	 
con el único propósito de promover el cambio desde esa relación, convir-
tiendo la práctica educativa en objeto de estudio, menester a la investigación 
(Escobar,	2021).	El	profesor	es	un	investigador	y	focaliza	su	acción	el	cambio	
educativo, enlazando la teoría y la práctica y sometiendo a un escrutinio crítico 
su	propia	forma	de	enseñar.	Esto	significa	que	el	docente	no	está	comprometi-
do con una teoría; más bien, asume la investigación como un referente clave 
para	la	intervención	psicopedagógica	en	la	atención	a	la	diversidad.
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Los estudios psicológicos han sido clave para la concepción práctica de 
la	educación	inclusiva.	No	están	centrados	sólo	en	el	escenario	físico	o	es-
tructural de una institución (equipo de laboratorio, piscinas, ramplas, tecno-
logía, entre otros), sino que su concepción consiste en estudiar a los alumnos 
en tanto su impronto desarrollo lingüístico, biológico, psicológico y socio-
cultural, de modo que contribuya a la diseminación de un proceso más allá 
de	lo	pedagógico.

Por el otro lado, la educación inclusiva es emancipatoria porque está ba-
sada en el respeto de los derechos humanos y la potenciación de la diversidad, 
como característica inherente del ser humano, con el propósito de enriquecer 
el desarrollo y el aprendizaje de todos, tratando de eliminar las barreras que 
obstaculizan al aprendiz en su desarrollo multifacético (Ministerio de Educa-
ción	de	la	Nación,	2019).	Se	trata	de	una	ojeada	al	derecho	de	estar	juntos,	
participar,	sentirse	reconocido	(Echeita,	2020)	y	aprender	de	esa	misma	di-
versidad que sólo es posible entenderla en el contexto social, las acciones de 
las	personas	y,	sobre	todo,	de	un	mundo	cada	vez	más	cambiante.

Los métodos y técnicas de enseñanza están adheridos a estas dos con-
cepciones.	Más	que	un	desarrollador	de	contenidos,	el	docente	debe	ser	un	
investigador de nuevos contenidos de enseñanza, creador de nuevos métodos 
de	abordaje,	ser	independiente	y,	a	la	vez,	trabajar	en	equipo,	a	fin	de	abrir	
la esperanza a la discapacidad, someterla a evaluación rígida, tomando en 
cuenta	 su	misma	diversidad.	Lo	que	 equivale	 a	decir	 que	 se	debe	 trabajar	
colectivamente para encontrar (a través de la investigación) formas de ense-
ñar adecuadas que atiendan las problemáticas lingüísticas, étnicas, cultura-
les, marginación y aquellos que sufren problemas de discapacidad (Echeita, 
2020).

La universidad, como institución rectora de la educación superior, 
debe promover ambientes favorables, de modo que genere motivación en los 
estudiantes discapacitados para aprender, además de que las actividades a  
desarrollar estén basadas en la pedagogía diferencial y en la calidad de la in-
teracción	socioeducativa	(Naranjo	y	otros,	2021).	Esto	es	una	forma	de	crear	
calidad en la atmósfera educativa, de modo que facilite la cooperación y la 
amistad que, en el ámbito de la inclusividad, resulta decisiva en su dinámica 
e	interacción.

En	este	 sentido,	para	Escobar	 (2021),	 la	 actividad	de	 educar	 es,	 ante	
todo, un compromiso por cambiar el rumbo del currículum, así como su  
adhesión a nuevas formas de entenderlo, tomando como base, la aceptación 
de	las	diferencias.	Como	expresaban	Frabonni	y	Pinto	(2006),	las	diferencias	
exigen una pedagogía del compromiso, una educación en situación, porque 
se	 trata	de	ofrecer	a	 los	estudiantes	un	camino	para	sus	aportes	científicos	
y tecnológicos, sociales y culturales, de modo que su tendencia sea inquirir 
realidades	y	transformarlas,	situación	que	no	se	puede	negar	a	los	estudiantes.
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Lo	anterior	tiene	que	ver	con	las	experiencias	manifiestas	del	presente	
investigador, en el sentido de que las universidades tienen manejo concep-
tual de los principios y temarios asociados con pedagogía diferencial y edu-
cación inclusiva, pero no existe una preparación académica vinculada con 
el	tratamiento	de	las	diferencias	de	grupos	e	individuales.	Los	Acuerdos	de	
Salamanca permitieron encontrar una solución a esta problemática: incluir 
la discapacidad en las escuelas regulares y eliminar cualquier tipo de dis-
criminación o de falta de formación en la diversidad, tal y como lo expresa 
Frabonni	y	Pinto	(2006).

En este sentido, la diversidad se interpreta a través de lo cognitivo, afec-
tivo, ambiente, lingüístico y cultural, ya que se trata de promover una pedago-
gía diferencial, basada en el respeto y la valorización de la diversidad, ya que 
se debe favorecer en el estudiante la capacidad de ser responsable consigo 
mismo, mediante la construcción de un proyecto formativo, que implique 
emancipación	intelectual	y	relacional	(Frabonni	y	Pinto,	2006).	Esto	es	una	
práctica educativa que genere el aprender a aprender y el entusiasmo por  
seguir	 aprendiendo	 en	 libertad.	 Por	 eso	 es	 que	 esta	 libertad	 es	 al	 mismo	
tiempo, expresión viva de la comunicación y la afectividad, respeto y clima  
socioafectivo,	cooperación,	amistad	y	amor,	placer,	alegría	y	simpatía.

Como	dijo	Don	Bosco,	“hay	que	educar	con	el	corazón”.

Metodología

La presente investigación se realizó bajo un enfoque mixto, en el que se com-
bina	la	exploración	y	la	verificación	de	teoría,	mediante	la	información	reco-
lectada, probando hipótesis con referidos datos de forma numérica (Hernán-
dez et al.,	2014).	Es	decir,	se	aprovechan	los	datos	cuantitativos	para	obtener	
una mejor comprensión de los hallazgos de la investigación, dado que no sólo 
se	examina	la	determinación	causal,	sino	la	forma	en	que	se	manifiesta	en	la	
conducta humana, las cifras o datos obtenidos a través del procesamiento de 
la	información.

Para	Cerezal	y	Fiallo	(2002),	un	proceso	mixto	en	la	investigación	es	
al	mismo	tiempo	un	estudio	hipotético-deductivo	en	el	sentido	de	que	“par-
te de una hipótesis sustentada por el desarrollo teórico de una determinada 
ciencia que, siguiendo las reglas lógicas de la deducción, permite llegar a 
nuevas conclusiones y predicciones empíricas, las que a su vez son sometidas 
a	verificación”	(p.	56).	En	ese	sentido,	se	trata	de	una	investigación	cuanti-
cualitativo porque recolecta, analiza y vierte datos cuantitativos y cualitativos 
en un mismo estudio que, en este escenario, está referido a la combinación de 
información sobre inclusión y práctica educativa, visualizada desde lo cuan-
titativo	y	comprendida	de	 forma	 inductiva	que,	 a	fin	de	cuentas,	 es	donde	
adquiere	preponderancia	lo	cualitativo.
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En otras palabras, el criterio deductivo es el que se utiliza para razonar 
los datos obtenidos a través de la investigación de campo, la cual tiene como 
resultado	la	verificación	de	hipótesis,	partiendo	de	la	generalidad	a	un	nivel	
más	específico,	que	denota	las	subvariables	del	objeto	de	estudio	en	cuanto	a	
la práctica educativa inclusiva y el desarrollo del aprendizaje en los estudian-
tes	de	licenciatura	en	Ciencias	de	la	Educación.

El estudio es explicativo, permitiendo analizar el fenómeno investiga-
do,	conociendo	cómo	es	y	cómo	este	se	manifiesta;	es	decir,	las	características	
existentes	de	este,	para	poder	ser	descrito.	(McMillan	y	Schumacher,	2005).	
En correspondencia con lo anterior, los estudios explicativos tienen sus impli-
caciones en el contacto con la realidad (ya sea directa e indirecta), ya que está 
referida a “la descripción de los hechos, como operación elemental que se 
hace	con	ellos,	se	reduce	a	su	fijación,	a	su	enumeración	a	cierta	agrupación,	
a	 la	 instauración	 de	 sus	 conexiones	 con	 los	 conceptos	 científicos”	 (Rojas,	
2005,	p.	69).

Para efectos del proceso de investigación asumido, la población está 
conformada	por	31	estudiantes	de	la	carrera	de	licenciatura	de	Ciencias	de	la	
Educación, los cuales se seleccionaron por “conveniencia”, en el sentido de 
la	colaboración	manifiesta	en	el	estudio	por	parte	de	ellos,	y	también	porque	
compartieron experiencias con el investigador desde su ingreso a la carrera 
a	partir	de	2017.	Esto	abrió	la	posibilidad	de	describir	las	experiencias	y	de	
fundamentarlas a partir del marco teórico y de las opiniones de los compañe-
ros	de	estudio	del	investigador.

Lo anterior fue clave para determinar las técnicas e instrumentos de 
investigación, los cuales se señalan a continuación:

• Experiencias suscitan del investigador como parte de los sujetos de inves-
tigación, que determinaron las vivencias como estudiante y el desarrollo 
de la posibilidad de seguir aprendiendo, a pesar de su condición de disca-
pacidad.	Para	ello,	se	utilizó	una	entrevista	(Mckerna,	1999),	de	modo	que	
sistematizará	las	variables	de	práctica	educativa	e	inclusión.	Los	datos	se	
registraron	en	expedientes,	a	fin	de	recapitular	una	experiencia	que,	por	
años	que	haya	sucedido,	fue	posible	denotarla	conscientemente.

•	 Cuestionario	a	estudiantes	de	la	carrera.	Se	orientó	hacia	los	vínculos	entre	
las dos variables principales (práctica educativa inclusiva y desarrollo del 
aprendizaje), modo que determina la importancia de la pedagogía diferen-
cial, como individualización de los sujetos que aprenden en un contexto 
determinado de su vida y que, por su misma interacción, contribuyó a la 
exploración	cuantitativa	del	comportamiento	de	dichas	variables.

En el proceso de la información, se inició con la aplicación de la en-
trevista dirigida a sistematizar la información por parte del investigador,  
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de modo que contribuyera a determinar su tendencia en el desarrollo de los 
procesos	de	aprendizaje.	Luego	se	planteó	un	cuestionario	a	los	estudiantes	
de la carrera, de modo que contribuyera a la obtención de la información, 
según	las	variables	establecidas.

Para	 ello,	 se	 utilizó	 una	 evaluación	 normativa,	 a	 fin	 de	 verificar	 las	 
hipótesis en correspondencia con la siguiente franja:

  Si los datos oscilan entre 0.0% y 69.0%, entonces la hipótesis nula se 
acepta.

0.0% – 69.0%

  Si los datos oscilan entre 70.0% y 100.0% entonces la hipótesis nula se 
rechaza

0.0% – 69.0% 70.0% – 100.0%

Análisis y discusión de resultados

Para efectos de sistematización, se plantean nuevamente las hipótesis nulas 
a	fin	de	visualizar	mejor	 la	 tendencia	del	análisis	de	 resultados,	 los	cuales	
se organizan en términos de preguntas cerradas y análisis del investiga-
dor, según su experiencia como estudiantes con problemas de discapacidad  
(parálisis	cerebral).

 Hipótesis nula 1 (Ho1): El principio de la atención a la diversidad no se 
vincula	significativamente	con	el	desarrollo	de	las	prácticas	educativas	en	
la	carrera	de	licenciatura	en	Ciencias	de	la	Educación.

Figura 1. De las siguientes actividades docentes,  
¿Cuál considera que está asociada con el desarrollo  

de las diferencias individuales?

Explicación de diversos temas
Conversatorios individuales
Trabajo en equipo

31 respuestas

Fuente: Elaboración propia.
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	 	 De	acuerdo	con	los	31	estudiantes	(licenciados	en	ciencias	de	la	edu-
cación),	un	48.4%	consideran	que	la	actividad	que	está	asociada	con	el	de-
sarrollo	de	las	diferencias	individuales	son	los	conversatorios	individuales.	
Un	32.3%	opina	que	la	actividad	que	más	se	asocia	es	el	trabajo	en	equipo.	
Sólo	un	19.4	de	los	encuestados	afirman	que	las	explicaciones	de	diversos	
temas	son	los	que	más	prevalecen	en	el	aula	de	clase.

Figura 2. ¿Considera que las prácticas docentes se vinculan  
con el principio de la atención a la diversidad?

31 respuestas

Sí
No

Fuente: Elaboración propia.

	 	 En	 correspondencia	 con	 esta	 pregunta,	 un	 64.5%	 de	 los	 estudiantes	 
manifiestan	que	el	principio	de	la	atención	a	la	diversidad	se	asocia	con	la	
práctica	educativa,	que	suficiente	de	desarrollo	es	el	trabajo	en	equipo	y	 
la	 colaboración	 que	 surge	 de	 la	 interacción	 social.	 Por	 lo	 contrario,	 un	
35.5%	considera	que	las	prácticas	docentes	no	están	vinculadas	al	princi-
pio de la atención a la diversidad, lo que se visualiza una posición dividida 
ante	el	cuestionamiento	que	se	les	planteó.

Figura 3. De las siguientes formas de atender la diversidad, 
¿Cuál considera que ha sido la más utilizada por los 
docentes en el desarrollo del proceso didáctico?

Apoyarse en otros estudiantes
Tratamiento igual a todos los estudiantes
Suponer que todos los estudiantes están  
en el mismo nivel
Pedir ayuda a algún compañero docente
Algunos docentes, no tienen conocimiento  
de la diversidad que tienen en el aula

31 respuestas

Fuente: Elaboración propia.
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	 	 Un	41.9%	de	los	encuestados	afirman	que	una	de	las	formas	de	entender	
la diversidad utilizada por los docentes en el proceso didáctico es apoyarse 
en	otros	estudiantes.	El	38.7%	expresa	que	la	forma	para	atender	la	diver-
sidad	es	la	ayuda	manifiesta	por	los	estudiantes,	dado	que	se	encuentran	en	
el	mismo	nivel;	por	lo	que	se	puede	generar	las	relaciones	simétricas.	Un	
9.7%	de	los	restantes,	opinan	que	la	forma	utilizada	por	los	docentes	en	su	
proceso didáctico para atender la diversidad es tratamiento igual a todos 
los	estudiantes.

  De acuerdo con las preguntas referidas y, combinando las respuestas  
de los encuestados, se llegó al resultado que la hipótesis nula se acepta, ya 
que	los	puntajes	oscilan	entre	0.0%	y	69.0%,	a	pesar	de	que	los	esfuerzos	
por trabajar en pro de la inclusividad sean grandes por parte de los docen-
tes.	No	se	puede	considerar	un	proceso	inclusivo	y,	más	que	todo,	aplicar	
la atención a la diversidad, ya que la actividad de enseñanza está centrada 
en	la	conciencia	de	cada	docente	asume	en	el	proceso	didáctico.

  Las experiencias del investigador apuntan a considerar que hay docen-
tes que modelan su forma de enseñar, que tratan de desarrollar procesos 
que aseguren los estilos y ritmos de aprendizaje, de forma que se genere 
aprendizajes	 significativos	 en	 los	 estudiantes,	 mediante	 la	 colaboración	
con otros estudiantes, garantizando la socioafectividad, como parte de los 
procesos	didácticos.	En	otras	palabras,	por	medio	de	este	modelaje,	se	con-
tribuyó a una participación activa y constante en las actividades planteadas 
en cada asignatura; por supuesto, la colaboración de mis compañeros ayu-
dó	a	fortalecer	mis	habilidades.	La	atención	a	la	diversidad	es	un	principio	
que sólo puede entenderse, en la medida que fortalezca la capacidad de 
adaptación	para	construir	–en	la	práctica–	el	perfil	deseado.

 Hipótesis nula 2 (Ho2): Las	prácticas	educativas	universitarias	no	con-
tribuyen a la formación profesional de los estudiantes que tienen discapa-
cidad	en	la	carrera	de	licenciatura	en	Ciencias	de	la	Educación.

Figura 3. ¿Están capacitados los docentes para atender  
la diversidad, en especial, aquellos estudiantes que tienen 

alguna discapacidad física, visual, auditiva u otras?

31 respuestas

Sí
No

Fuente: Elaboración propia.
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	 	 Un	87.	1%	de	los	encuestados	afirman	que	los	docentes	no	están	capaci-
tados para atender la diversidad, dada la formación profesional previa que 
se ha tenido, mucho antes de que la educación inclusiva fuese un proceso 
inherente	en	 la	 formación.	Asimismo,	el	12.	9%	consideran	que	sí	están	
capacitados,	aunque	no	se	revela	qué	tipo	de	capacitación	han	tenido.

Figura 4. ¿Cómo valoraría, el tipo de práctica educativa  
que usted recibió en su formación profesional?

Muy eficiente
Eficiente
Poco eficiente
Deficiente

31 respuestas

Fuente: Elaboración propia.

	 	 De	 31	 encuestados,	 el	 48.4%	 afirma	 que	 la	 práctica	 educativa	 inclu-
siva	 que	 recibió	 en	 su	formación	fue	poco	eficiente,	asimismo	un	32.3%	
opina	que	fue	eficiente,	el	19.4%	considera	que	su	formación	en	práctica	
educativa	inclusiva	es	deficiente	y	un	0%	muy	eficiente.

  De acuerdo con las preguntas referidas y, combinando las respuestas 
de los encuestados, se llegó al resultado que la hipótesis nula se acepta, 
ya	que	los	puntajes	oscilan	entre	0.0%	y	69.0%,	por	lo	que,	la	formación	
profesional no está adherida a las prácticas educativas inclusivas, dado  
la poca preparación docente para asumir con compromiso el desarrollo de 
los	estilos	y	ritmos	de	aprendizaje	de	los	estudiantes.

  Las experiencias del investigador revelan, por un lado, una formación 
profesional	con	especialidad	en	educación	básica.	La	educación	inclusiva	
sólo fue dada como tema o discurso, pero no como experiencia que deno-
tara criterios como aplicar la pedagogía en situación o del compromiso, 
apostándole	a	la	creatividad	y	la	individualidad	del	estudiantado.

  La educación inclusiva, desde el punto de vista del investigador y como 
sujeto que trabaja por alcanzar una formación profesional, en muchos casos es 
nula porque no había una adecuación curricular, la adaptación de los con-
tenidos las estrategias y los sistemas de evaluación no eran pensados En 
mis características individuales y, por consiguiente, representaban un reto 
para	la	obtención	de	aprendizajes	significativos	para	el	desenvolvimiento	
adecuado en la carrera
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 Hipótesis nula 3 (Ho3): Los sistemas de evaluación y los recursos didácti-
cos	no	contribuyen	significativamente	al	desarrollo	de	los	aprendizajes	de	
los estudiantes con discapacidad de la carrera de licenciatura en Ciencias  
de	la	Educación.

Figura 5 ¿Cuenta la universidad con recursos didácticos 
para apoyar el trabajo de los alumnos, en especial,  

lo que tienen algún tipo de discapacidad?

31 respuestas

Sí
No

Fuente: Elaboración propia.

	 	 De	31	encuestados,	el	87.1	%	opina	que	la	universidad	no	cuenta	con	
recursos	para	apoyar	el	trabajo	de	los	alumnos	con	discapacidad.	Por	lo	que	
surge la necesidad imperiosa de apoyar a los estudiantes para que puedan 
desarrollarse, de acuerdo con sus aptitudes, tomando en cuenta intereses y 
problemas	de	aprendizaje.

Figura 6. Enumere, de orden de jerarquía, los métodos  
de enseñanza que más se emplean en el aula de clases  

(puede responder más de una opción)

Fuente: Elaboración propia.
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	 	 De	31	encuestados,	quienes	podían	marcar	más	de	una	opción,	el	87.1%	
afirma	que	 los	métodos	 orales	 son	 los	más	 usados	 en	 clases,	 un	 90.3%	
piensa	 que	 los	 métodos	 escritos,	 el	 48.4%	manifiesta	 que	 los	 métodos	 
interactivos,	basados	en	el	estudio	de	casos,	el	48.4	%	piensa	que	los	mé-
todos	virtuales,	vinculados	con	el	desarrollo	de	habilidades	y	un	45.2%	se	
inclinan	más	por	los	métodos	de	la	enseñanza	problémica.

Figura 7 ¿Qué tipo de problemas se suscitaron cuando  
se pretendía evaluar el aprendizaje?

31 respuestas

Problemas de escritura
Comprensión de los exámenes
Insuficiente apoyo de parte del catedrático
Dificultades para digitar trabajos escritos

Fuente: Elaboración propia.

	 	 De	31	 encuestados,	 48.4	%	afirma	que	 al	momento	que	 se	 pretendía	
evaluar,	el	apoyo	del	catedrático	era	insuficiente,	un	29%	considera	que	
la	comprensión	de	los	exámenes	no	es	buena,	un	9.7%	de	los	estudiantes	
afirman	que	el	problema	es	la	dificultad	para	digitar	trabajos	escritos	y	un	
12.9%,	expresan	que	es	problemas	de	escritura.

  De acuerdo con las preguntas referidas y, combinando las respuestas 
de los encuestados, se llegó al resultado que la hipótesis nula se acepta, 
ya	que	los	puntajes	oscilan	entre	0.0%	y	69.0%,	por	lo	que	los	sistemas	
de	evaluación	y	los	recursos	didácticos	no	contribuyen	significativamen-
te	al	desarrollo	de	los	procesos	de	aprendizaje	de	los	estudiantes.	Lo	que	
significa	que,	la	dinámica	de	los	sistemas	de	evaluación	se	circunscribe	en	
términos	de	diseño	curricular	creado	en	el	año	2003,	sin	referencia	alguna	
a	las	pedagogías	diferenciales.

  Las experiencias del investigador denotan que sólo la colaboración 
de algunos docentes y el apoyo incansable de sus compañeros, permitie-
ron avanzar en términos de aprendizaje que, sumado al esfuerzo perso-
nal, contribuyó a una formación profesional de calidad, comprometida 
con las réplicas de sus experiencias a otras personas que sufren disca-
pacidad.
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  El sistema de evaluación no se adapta a las necesidades del estudian-
te con discapacidad, a sus características y a su ritmo, de modo que sea 
una	evaluación	 justa	y	equitativa.	Lo	anterior	 fue	un	reto	para	mí	como	
estudiante con discapacidad; en la práctica docente de algún profesor no esta-
ba presente el enfoque de la inclusión, porque todo estaba basado en un  
currículum constructivista, sin llegar a aplicar constructos como ritmo de 
aprendizaje, inteligencias múltiples, habilidades socioemocionales, entre 
otros.

	 	 La	 evaluación,	 por	 tanto,	 era	 general.	 No	 estaba	 basada	 en	 las	 dife-
rencias individuales, mucho menos alguien que sufre parálisis cerebral  
(en	mi	caso),	con	características	físicas	muy	notables	que	dificultaban	po-
der cumplir con la realización de algunas actividades que eran asignadas 
por	el	docente.	Esto	se	veía	más	agravado,	cuando	se	estipulaba	el	tiempo	
para la entrega del examen, por las características que anteriormente se 
mencionaron,	 se	me	 dificultaba	 la	 escritura,	 realizar	 el	 trazo,	 y	 eso	me	
llevaba mucho tiempo y los docentes me retiraban el examen sin que yo 
pudiera terminarlo, eso claramente afectaba mi evaluación y por ende mi 
rendimiento.

Por tanto, las experiencias sobre inclusividad que posee el investigador 
como estudiante en términos generales reiteran que los principios de la aten-
ción a la diversidad no están presentes en las prácticas educativas, en especial, 
las	que	tienen	que	ver	con	la	atención	a	la	diversidad.

Conclusiones

Después	de	haber	verificado	las	hipótesis	y	comparado	con	los	constructos	
establecidos en el marco teórico, se concluye que:

• Como proceso de atención a la diversidad, el modelo del docente para una 
pedagogía en situación, contribuirá mayormente que cualquier técnica de 
enseñanza	disponible	en	el	área	de	la	inclusividad.

• Las universidades no están preparadas para abordar el conocimiento y las 
prácticas profesionales desde la óptica de la pedagogía diferencial, dado su 
tendencia curricular y el desarrollo de una práctica educativa centrada en 
el	saber	hacer.

• La educación inclusiva es una referencia de pedagogía, que vincula la 
diversidad con los aspectos psicopedagógicos, denotando la importan-
cia de la participación de las personas con discapacidad y garantizando 
los derechos y garantías que como ser humano se aspira a la formación  
profesional.
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•	 La	educación	 inclusiva	 implica	una	participación	activa	del	docente.	Su	
desarrollo depende de la práctica misma, de su compromiso y de educar 
con	compasión.

• La evaluación no se ajusta a las necesidades de aprendizaje que posee la 
persona	discapacitada.

Recomendaciones

• Dar seguimiento a la investigación y, colocar en primer plano, otros para-
digmas, que puedan cambiar el rumbo de la educación a partir de la aten-
ción	a	la	diversidad.

• Difundir los resultados de esta investigación a instancias gubernamenta-
les,	de	modo	que	contribuya	al	establecimiento	de	políticas	educativas	pú-
blicas, y se conviertan en referentes para estudios posteriores por otras 
instituciones	o	corporaciones.

• Diseñar proyectos de formación continua para preparar a los docentes en 
la construcción de un currículum basado en la práctica educativa y en las 
capacidades	que	deben	ser	desarrolladas	por	los	estudiantes.

• Proponer un sistema de evaluación en el currículum, de modo que esté 
acorde con las personas discapacitadas y las necesidades de aprendizaje 
que	deben	ser	solventadas.

• Incluir –en una agenda educativa de nación– investigaciones edu-
cativas, que tengan como referente la atención a la diversidad y la 
pedagogía diferencial, como sistemas pedagógicos precisados sobre 
la base de la pro blematización y el desarrollo de una educación en 
contexto.
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Capítulo	3 
Desarrollo	de	competencias	en	los	
estudiantes	aplicando	estrategias	

didácticas	colaborativas
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María Sandoval Faustino3 

Resumen

El objetivo es sustentar la formación de competencias en alumnos de la  
licenciatura de Administración en la Facultad de Contaduría y Ciencias 
Administrativas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
(umsnh), aplicando y utilizando estrategias didácticas colaborativas para 
incrementar sus habilidades y capacidades cognitivas, con instrucción pre-
cisa y sensata para hacer posible que la didáctica como ciencia de la en-
señanza	 cumpla	 su	 objetivo	 de	 consolidar	 aprendizajes	 significativos,	 que	
después adaptarán a su vida cotidiana y profesional, para discernir inteli-
gentemente sobre las problemáticas sociales, convirtiéndose en  promotores 
de	la	mejora	educativa	de	sus	comunidades.	Encontramos	la	relevancia	del	
tema al detectar que, dentro del espacio de la educación superior, el desarrollo  
de	 competencias	 ha	 sido	 elegido	 como	 objetivo	 prioritario	 de	 las	 univer-
sidades del siglo xxi, motivo fundamental para poder interpretar procesos, 
estructuras,	relaciones	o	funciones	en	las	instituciones	educativas.	Mediante	

	 1	 Doctor	en	Ciencias	de	la	Educación.	Maestría	en	Administración	de	Empresas.	Ingeniero	Civil.	Fun-
cionario	en	los	tres	niveles	de	gobierno:	federal,	estatal	y	municipal,	ocupando	diversos	cargos.	En	la	
I.P.	en	obras	de	edificación,	caminos	y	redes	de	agua	potable	y	alcantarillado.	Actualmente	es	profesor	
e investigador asociado “C” en la umsnh y candidato en el sin.

	 2 Profesor de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas de la Universidad Michoacana de 
San	Nicolás	de	Hidalgo.

	 3 Contador público y maestro en Administración por la Universidad Michoacana de San Nicolás de  
Hidalgo.	Doctor	en	Ciencias	Administrativas	por	el	Instituto	Iberoamericano	de	Desarrollo	Empresa-
rial.	Profesor	e	investigador	asociado	C	en	la	fcca de la umsnh.	Ponente	en	congresos	internacionales.	
Socio	de	la	firma	Pérez.
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el uso de la metodología cualitativa, se llevó a cabo un análisis documental 
sobre las estrategias didácticas y las teorías del aprendizaje, para interpre-
tar	y	encontrar	cómo	deben	aplicarse	y	adaptarse	en	el	proceso	enseñanza- 
aprendizaje	para	desarrollar	 competencias	 en	 los	 estudiantes	para	que	 for-
talezcan y mejoren sus hábitos, habilidades, capacidades y destrezas, que les 
permitan	 un	 desarrollo	 profesional	 ético	 y	 competitivo.	Resultando	que	 al	
utilizar apropiadas estrategias colaborativas podemos llevar a cabo el proceso 
pedagógico con mayor solidez, cuando el maestro mejora su interacción con 
sus estudiantes para desarrollarles competencias; implicándole una forma-
ción vigorosa y fuerte para que pueda transmitir conocimientos sólidos con 
base	en	su	preparación	y	experiencia.

Palabras clave: Competencias, estrategias didácticas, proceso educati-
vo,	teorías	del	aprendizaje.

Abstract

The objective is to support the training of competencies in students of the ad-
ministration degree at the Faculty of Accounting and Administrative Sciences 
of the umsnh, applying and using collaborative teaching strategies to increa-
se their skills and cognitive abilities, with precise and sensible instruction 
to make it possible for them to Didactics as a science of teaching fulfills its 
objective of consolidating significant learning, which they will later adapt 
to their daily and professional life, to intelligently discern social problems, 
becoming promoters of educational improvement in their communities. We 
find the relevance of the topic by detecting that, within the space of higher 
education, the development of competencies has been chosen as a priority 
objective of 21st century universities, a fundamental reason for being able 
to interpret processes, structures, relationships or functions in educational 
institutions. Through the use of qualitative methodology, a documentary 
analysis was carried out on the teaching strategies and learning theories, to 
interpret and find how they should be applied and adapted in the teaching-
learning process to develop competencies in students so that they strengthen 
and improve their habits, abilities, capacities and skills, which allow them for  
ethical and competitive professional development. Resulting in that using ap-
propriate collaborative strategies we can carry out the pedagogical process 
with greater solidity, when the teacher improves his interaction with his stu-
dents to develop their skills; involving vigorous and strong training so that 
he can transmit solid knowledge based on his preparation and experience.

Keywords: Competencies, teaching strategies, educational process, 
learning theories.
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Introducción

Es importante comprender que cuando se capacita a alguien para que se de-
sarrolle en determinados campos, establecemos ciertas características que lo 
distinguen de los demás y se les conoce como competencias para realizar 
ciertas actividades; aparte de considerar sus aptitudes teóricas, también se 
resaltan sus actitudes para el buen manejo de las problemáticas en distintas 
situaciones,	actuando	con	carácter	y	respetando	los	valores,	que	lo	identifi-
can con su pensamiento y acción, son adquiridas mediante el aprendizaje y 
la	formación	de	las	personas;	para	que	se	desempeñen	eficientemente	en	las	
funciones encomendadas demostrando su capacidad y destrezas en el ámbito 
de	la	producción	o	profesional	de	forma	efectiva	y	transversal	en	el	tiempo.	
Las competencias profesionales son todas aquellas habilidades y aptitudes 
que tienes para desarrollar un trabajo de forma exitosa, es importante que 
conozcas las competencias que posees, así como las que se requieren en el 
puesto	que	deseas	ocupar.	De	 toda	 la	gama	de	competencias	profesionales	
que	existen	se	considera	que	cuatro	son	básicas:	1.	Liderazgo;	2.	Trabajo	en	
equipo;	3.	Orientación	a	resultados,	y	4.	Gestión	de	personal.

La	 utilización	de	 estrategias	 didácticas	 de	 enseñanza-aprendizaje	 nos	
permiten favorecer, por un lado, el ejercicio de diferentes competencias ge-
nerales, consideradas imprescindibles en el desarrollo profesional de diver-
sas	disciplinas	y,	por	otro,	facilitar	un	aprendizaje	significativo	que	supondrá	
una mayor adquisición de conocimientos, para enfrentar los retos y desafíos 
actuales,	buscando	una	mayor	eficiencia	de	 los	procesos	de	asimilación	de	
habilidades y destrezas para el desarrollo profesional, además considerando 
que	es	el	encargo	que	le	hace	la	sociedad	a	la	educación	superior.

Conforme a las teorías del aprendizaje se ha encontrado que postulan 
todos aquellos procesos bajo los cuales los animales y los seres humanos 
aprenden, distinguiéndose los humanos de su capacidad de asimilación, en-
contrándose en la materia varias aportaciones de pedagogos y psicólogos que 
coadyuvan	a	fortalecer	las	teorías	para	lograr	el	aprendizaje.	Ante	la	necesi-
dad de entender y comprender cuál es la forma más efectiva en que aprende 
el	ser	humano	surgen	las	teorías	del	aprendizaje	que	vienen	a	clarificar	los	
procesos y procedimientos para llevar a cabo la enseñanza en el proceso edu-
cativo; para comprender que el aprendizaje es un proceso muy complejo y en 
la	definición	teórica	se	han	motivado	debates,	es	por	este	motivo	que	tanto	 
en psicología y las ciencias de la educación aún no se hayan puesto de acuerdo 
para	definir	qué	es	el	aprendizaje	y	sobre	todo	cómo	se	da	en	el	sujeto.	Al	res-
pecto, existen diversas teorías, cada una con interesantes propuestas que como 
docentes debemos conocer, ya que nos pueden proveer de herramientas para me-
jorar nuestro quehacer en las aulas, entendiendo mejor qué es y cómo se da el 
aprendizaje,	aunque	sigue	siendo	objeto	de	estudio	desde	hace	mucho	tiempo.
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Con este trabajo se pretende coadyuvar al mejoramiento de los procesos 
de	enseñanza-aprendizaje,	con	el	uso	adecuado	de	estrategias	didácticas,	para	
que los egresados de la licenciatura de Administración de la umsnh tengan las 
competencias	que	les	permitan	ingresar	al	sector	productivo	con	las	habili-
dades	y	destrezas	suficientes	para	desarrollarse	y	de	esa	manera	fortalecer	la	
imagen y el posicionamiento de la Universidad Michoacana como la mejor 
formadora	de	profesionistas	con	alta	calidad	competitiva.

Antecedentes

En	 el	 análisis	 histórico	 se	 identifican	 formas	 básicas	 de	 organización	 uni-
versitaria	de	donde	deriva	nuestro	actual	sistema	de	educación	superior.	En	
México se cuenta con universidades públicas estatales, federales; privadas, 
autónomas, no autónomas; instituciones de educación tecnológica (universi-
dades, institutos tecnológicos), escuelas de educación normal, universidades 
interculturales, con formas de organización administrativa y académica que 
combina	parecidos	y	diferencias	entre	las	instituciones;	la	diversificación	ha	
sido	el	resultado	de	una	combinación	de	políticas	educativas,	financieras,	de	
cobertura y de decisiones tomadas en diferentes momentos y en condiciones 
históricas	diversas.

Las instituciones de educación superior (ies) contemporáneas se organizan 
de	diferentes	formas	según	sus	fines,	orientación,	estructura,	trayectoria	institu-
cional	y,	por	supuesto,	recursos	humanos,	materiales	y	financieros.	Lo	que	hoy	
llamamos sistema de educación superior no siempre fue así, pues inició y se 
desarrolló	como	un	sistema	de	universidades,	colegios,	institutos	de	perfil	acota-
do	y	organización	más	o	menos	regular	(Bosada,	2019	actualizado	2022).	En	el	
último tercio del siglo xx y en la transición al siglo xxi, las formas organizativas 
comenzaron	a	sofisticarse,	como	resultado	de	lo	anterior,	se	comenzaron	a	em-
plear diferentes herramientas analíticas e intelectuales para dar cuenta del 
funcionamiento de las ies y comenzaron a emplearse modelos explicativos 
como los estudios organizacionales, el análisis institucional, las políticas educa-
tivas.	Los	modelos	educativos	son	parte	del	vocabulario	con	que	cotidianamente	
se habla de la forma en que se organizan y funcionan las instituciones de educa-
ción	superior,	tanto	en	México,	como	en	otras	partes	del	mundo.

El paradigma de las competencias crece en importancia y en su apli-
cación, ocupando un papel cada vez más central en la formación escolar, 
educación	superior,	certificación,	empleabilidad	y	gestión	de	personas	en	las	
organizaciones.	Implica	cambios	profundos	en	la	forma	de	concebir	el	des-
empeño,	la	evaluación,	la	retribución,	el	desarrollo	de	carrera	(Ulloa,	2015).	
Estar preparado e incrementar las habilidades en diferentes áreas para tener 
un	 perfil	más	 completo,	 será	mucho	más	 atractivo	 para	 los	 buscadores	 de	
talento	(Endalia,	2019).
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Según	(Significados.com,	2021)	las	competencias	son	aquellas	habili-
dades, capacidades y conocimientos, que son adquiridas mediante el apren-
dizaje y la formación de las personas, logrando también que se capaciten 
para desarrollarse adecuadamente en ciertos campos consolidando sus 
características de pensamiento, carácter y valores para manejar ade-
cuadamente las diversas problemáticas a las que se enfrenten aplicando 
sus aptitudes físicas y mentales, así como su actitud para realizar sus 
funciones de forma óptima y eficiente, ya sea de forma personal o pro-
fesional en el transcurso del tiempo. Factores que podemos considerar 
como competencias	(Tobón,	2005	2a.	edicion),	que permiten distinguir a 
unas personas de otras por tener un mejor desempeño en sus puestos de 
trabajo y que las hace superiores del promedio aceptable, por tener com-
petencias y características especiales de valores, principios, cualidades y 
motivación para hacer bien su trabajo.

Para lograr lo anterior se requiere de la aplicación de las estrategias di-
dácticas y del análisis de los procesos de enseñanza para mejorarlos de mane-
ra más efectiva con la aplicación de las teorías del aprendizaje, detectando la 
forma más simple y optima de aprender del ser humano, con la aplicación de 
estrategias	didácticas	que	motiven	el	logro	de	objetivos	y	metas.	Ya	que	en	las	
instituciones de educación media y superior en Latinoamérica encontramos 
que la mayoría de los profesores se insertaron en la enseñanza por una opción 
laboral o bien por su propia inclinación, pero sin tener la formación pedagó-
gica para realizar su función docente en pocas palabras no fueron enseñados 
para enseñar, por lo que generalmente reproducen lo que vivieron en su época 
estudiantil	(Díaz	B,	2010	3ª	Edicion).

Lo anterior coincide con las conclusiones y resultados de la tesis doctoral 
“Evaluación del plan de estudios de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zoo-
tecnia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo” (Gallardo, 
2015),	en	la	que	menciona	la	necesidad	de	que	los	docentes	cuenten	con	las	
suficientes	herramientas	didácticas	y	pedagógicas	para	que	logren	mejorar	su	
proceso	de	enseñar.	Tomando	en	consideración	lo	que	señala	(Alvarez	de	Za-
yas,	2004	6a	Ed,	6a.	Riemp),	en	el	sentido	de	que	el	proceso	docente	educativo	
(pde) se lleva a cabo con una pedagogía empírica en la educación superior, por 
lo que el problema debe resolverse partiendo de la estructura y sistematización 
de conceptos, principios y leyes para acercarse a un pde	más	científico	y	que	a	
la vez esté alineado con los organismos internacionales que delinean las políti-
cas	de	calidad	en	la	educación	superior,	como	el	Banco	Mundial.

El	proceso	de	enseñanza-aprendizaje	se	lleva	a	cabo	con	una	diversidad	
de herramientas por parte del maestro para motivar el interés y la participa-
ción de los estudiantes, lo que hace posible la trasferencia de conocimien-
tos	de	manera	significativa	(Torres,	2017).	Necesariamente	se	requiere	que	
los alumnos en su proceso educativo forjen sus competencias con base en la  
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capacidad del profesor para transmitir el conocimiento a sus alumnos  
(DeMonte,	2013),	siempre	se	debe	buscar	un	propósito	específico,	tomando	
en	cuenta	las	opiniones	del	grupo.	

Planteamiento del problema

Describir	 teóricamente	 como	 influyen	 las	 estrategias	didácticas	 colaborati-
vas en el desarrollo de competencias en los alumnos de la licenciatura de 
Administración en la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas  
de la umsnh.

Objetivos

Objetivo general

1. Hacer un análisis cualitativo de las estrategias didácticas y de las teorías 
del aprendizaje, para posesionar a la fcca-umsnh	 en la formación de  
competencias para el desarrollo profesional de los egresados de adminis-
tración.

Objetivos particulares

1.	Determinar	 cómo	 influyen	 las	 estrategias	 didácticas	 y	 las	 teorías	 del	
aprendi	zaje	en	la	formación	de	competencias.

2.	Definir	 cuáles	 estrategias	 didácticas	 se	 apegan	 más	 a	 la	 formación	 de	
habilidades y destrezas para el desarrollo profesional de los egresados  
de	administración.

3.	Identificar	en	qué	medida	 impactan	 los	modelos	educativos	que	se	apli-
can, especialmente en la fcca-umsnh, para la formación de competencias  
profesionales.

4.	A	partir	del	análisis	hacer	aportaciones	que	coadyuven	a	elevar	la	calidad	
educativa en la Universidad Michoacana y por consiguiente egresar mejo-
res	profesionistas.

Preguntas de investigación

1.	¿Cómo	impactan	las	estrategias	didácticas	y	las	teorías	del	aprendizaje	en	
la formación de competencias?

2.	¿Sirven	las	estrategias	didácticas	y	las	teorías	del	aprendizaje	para	desarrollar	
habilidades y destrezas en los estudiantes?

3.	¿Se	mejora	la	calidad	educativa	con	la	aplicación	de	modelos	educativos	
para la formación de competencias?
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Justificación

Con esta investigación se trata de dar sustento teórico al impacto que tienen las 
estrategias didácticas y las teorías del aprendizaje en la formación de compe-
tencias, porque es necesario que los egresados universitarios cuenten con com-
petencias básicas y profesionales para insértese en el sector productivo, por lo 
tanto un papel relevante en la sociedad lo juegan las instituciones de educación 
superior, que constantemente se están actualizando aplicando y usando estra-
tegias de educación continua y las teorías del aprendizaje, para no estancarse 
sólo en un simple proceso de enseñanza, sino que están comprometidas con la 
investigación y la difusión de la cultura para aportar soluciones a las proble-
máticas actuales, en este sentido las propias comunidades demandan y exigen 
que las instancias de la educación superior sean más incluyentes y permitan la 
participación para la transformación basada en la ciencia y la tecnología, para 
mejorar los métodos de producción con innovación y creatividad, que haga 
posible	un	mejor	ambiente	social,	político	y	económico.

Mediante las estrategias didácticas y las teorías del aprendizaje se for-
man todas aquellas habilidades, destrezas y aptitudes que una persona tiene 
para desarrollar un trabajo de forma exitosa se les contempla como compe-
tencias	profesionales.	Las	competencias	técnicas	son	valoradas	por	los	em-
pleadores; sin embargo, son las competencias transversales las que te ayu-
darán a diferenciarte de los demás y te harán mejor candidato para el puesto 
que	deseas	ocupar.	Existen	diferentes	tipos	de	competencias	con	las	cuales	te	
podrás	identificar	porque	quizá	sin	que	lo	sepas	ya	las	tienes	y	las	desarrollas-
te	durante	la	universidad.	Es	importante	que	conozcas	las	competencias	que	
posees, así como las que se requieren en el puesto que deseas, lo que motiva 
un	mejor	bienestar	personal	y	se	eleva	la	productividad	empresarial.

La calidad educativa se incrementa con la aplicación adecuada de los 
modelos	educativos	que	fortalecen	la	formación	de	competencias	que	se	definen	
como características especiales que determinan los conocimientos, habili-
dades y capacidades con que un ser humano es capaz de realizar determinadas  
funciones ya sea personales o laborales, llevadas a cabo en determinados 
campos de acción; por lo tanto no sólo deben considerarse sus aptitudes sino 
también	 las	actitudes	y	disposición	para	ejecutar	de	manera	eficiente	cual-
quier tipo de trabajo que se le encomiende, actuando con carácter y mante-
niendo sus pensamientos positivos de ética y honestidad, ofreciendo con ello 
mejores	profesionistas	a	la	sociedad.

Metodología

Mediante la metodología cualitativa se realizó una investigación documen-
tal teórica sobre las estrategias didácticas y las teorías del aprendizaje, para  
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definir	 cuales	modelos	 educativos	 se	 apegan	más	 a	 la	 enseñanza	 de	 habi-
lidades y destrezas necesarias para el desarrollo profesional de los alumnos 
egresados de la licenciatura de administración, asegurando en su proceso 
educativo	 la	 formación	de	competencias	suficientes	para	que	enfrenten	 los	
retos	del	desarrollo	científico	y	tecnológico,	aplicando	técnicamente	todo	el	
conocimiento para fortalecer la cultura administrativa, que haga posible la 
sustentabilidad económica y social de la comunidad a la que sirven, actuando 
con	ética	y	profesionalismo	en	cada	una	de	sus	acciones.

Descripción de la base metodológica

Considerando que la metodología de la investigación es una conjunción de 
técnicas y procedimientos que se armonizan y se ordenan sistemáticamente 
para la realización de una investigación y que, por lo tanto, en un método 
investigativo sujeto a la normatividad de la metodología que establece las 
etapas de desarrollo del trabajo en el que el investigador decide el conjunto 
de técnicas y métodos que empleará para llevar a cabo las tareas vinculadas a 
la	investigación	(Coelho,	2020).

Con base en la metodología que es aplicable a las más variadas disci-
plinas de estudio y que es utilizada tanto para lo social, jurídicas, educativas, 
humanísticas,	desde	el	punto	de	vista	científico.	Bajo	este	tipo	de	investiga-
ción cualitativa como modelo característico de las ciencias sociales, se realiza 
un análisis documental para conocer los antecedentes de la problemática a 
partir de diferentes fuentes como libros, artículos, hemerotecas, archivos o 
todo tipo de fuentes documentales, para después proceder a organizar, pre-
sentar, seleccionar y compilar para posteriormente analizar e interpretar los 
resultados.

La formación de competencias y su conceptualización

Las	competencias	según	(Significados.com,	2021)	se	definen	como	caracte-
rísticas especiales que determinan los conocimientos, habilidades y capaci-
dades con que un ser humano es capaz de realizar determinadas funciones 
ya sea personales o laborales, llevadas a cabo en determinados campos de 
acción; por lo tanto, no sólo deben considerarse sus aptitudes sino también 
las	actitudes	y	disposición	para	ejecutar	de	manera	eficiente	cualquier	tipo	de	
trabajo que se le encomiende, actuando con carácter y manteniendo sus pen-
samientos	positivos	de	ética	y	honestidad.	Las	gestiones	de	recursos	humanos	
en las empresas establecen la importancia de un exitoso desempeño laboral 
aplicando sus capacidades y habilidades en cada tarea (Gutierrez Larotta, 
2018).	Para	definir	que	una	persona	es	apta	se	procede	a	llevar	una	serie	de	
evaluaciones	para	medir	sus	capacidades	y	conocer	qué	aportará	al	beneficio	
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de	la	institución	y	que	la	persona	sea	exitosa	en	sí	misma,	motivada	a	con-
siderarse	mejor	y	más	capaz	en	ciertas	actividades	(Gómez,	2019).

Tipos de competencias

Las competencias que una persona debe demostrar están contempladas de 
manera	general	en	tres	aspectos:	básicas,	genéricas	y	específicas,	bajo	dicha	
división se conceptualizan:

a) Básicas.	Son	las	elementales	que	se	consideran	competencias	para	la	vida,	
que le permiten a la persona interactuar socialmente con valores univer-
sales de sana convivencia, actuando con tolerancia y respeto hacia los  
demás.	

b) Genéricas. Aunque son parte de las básicas en un contexto social, a éstas 
se les consideran competencias para la realización de un trabajo en equipo 
y que se aplican en cualquier trabajo o profesión, aportando creatividad y 
empatía.

c) Específicas. Éstas contemplan la especialidad del individuo para  
desarrollarse	profesionalmente	en	un	área	específica,	ya	sea	en	la	medicina	
o	en	la	ingeniería.

De lo anterior se puede deducir que las competencias generales preten-
den dotar a los estudiantes de conocimientos, habilidades y actitudes útiles 
para desenvolverse en el ámbito profesional de cualquier campo, para ello 
se requiere de educación, información, comunicación y colaboración, convi-
vencia digital y tecnología, ya que en la actualidad no se puede pensar ser un 
profesional exitoso si no se tiene buen manejo de las tecnologías dentro del 
lugar	de	trabajo,	ya	que	ayudan	a	cumplir	los	objetivos	empresariales.

Competencias profesionales

Todas aquellas habilidades y aptitudes que una persona tiene para desarrollar 
un trabajo de forma exitosa se les contempla como competencias profesiona-
les.	Las	competencias	técnicas	son	valoradas	por	los	empleadores;	sin	embar-
go, son las competencias transversales las que te ayudarán a diferenciarte de 
los	demás	y	te	harán	mejor	candidato	para	el	puesto	que	deseas	ocupar.	Exis-
ten	diferentes	tipos	de	competencias	con	las	cuales	te	podrás	identificar	por-
que quizá sin que lo sepas ya las tienes y las desarrollaste durante la univer-
sidad.	Es	importante	que	conozcas	las	competencias	que	posees,	así	como	las	
que	se	requieren	en	el	puesto	que	deseas	(Gutierrez	Larotta,	2018).	De	toda	
la gama de competencias profesionales que existen se considera que cuatro 
son básicas y, por lo tanto, a partir de ellas se podrán desarrollar muchas más:



Investigaciones en la educación y las tecnologías...52

  Liderazgo. Toda aquella persona que posee la capacidad de coordinar y 
organizar	a	sus	equipos	de	trabajo	de	manera	eficiente	se	le	considera	líder	
porque motiva e induce a los demás a trabajar coordinadamente para los 
objetivos	y	metas	planeadas.	

  Trabajo en equipo. Si tú tienes esta competencia eres capaz de inte-
grarte al grupo y comprometerte estratégicamente para alcanzar las metas 
proyectadas.	Trabajas	para	armonizar	a	todos	los	miembros	del	equipo	de	
trabajo, tomándolos en cuenta y escuchando sus opiniones para una mejor 
toma	de	decisiones.	Tienes	habilidades	sociales	para	relacionarte	adecua-
damente con los niveles jerárquicos y además buena comunicación con el 
equipo	de	trabajo.

  Orientación a resultados. Es la capacidad de encaminar todos tus  
actos al lograr objetivos, tomando decisiones importantes y actuando con 
la premura que se requiere se mejora la organización y se satisfacen los 
requerimientos	de	los	clientes	a	tiempo.	

  Gestión de personal. La gestión de personal o por competencias es un 
proceso que te permitirá distinguir las habilidades y capacidades de los 
individuos para colocarlos en sus puestos de trabajo adecuadamente para 
después	poder	medir	y	cuantificar	su	trabajo.

Estrategias didácticas

En	total	se	revisaron	37	estrategias	didácticas,	con	el	fin	de	establecer	cuáles	
pueden ser aplicables de mejor manera en la formación de competencias, en-
tre ellas se eligió la del trabajo colaborativo porque abarca más ampliamente 
la conceptualización de la educación y coadyuva a tener más interrelaciones 
en el proceso docente educativo lo que también lo fortalece la aportación 
de	numerosos	científicos	que	bajo	diversos	criterios	han	realizado	búsquedas	
importantes	sobre	la	temática	y	que	han	sido	plasmadas	en	libros	y	artículos.

Un papel relevante en la sociedad lo juegan las instituciones de educa-
ción superior, que constantemente se están actualizando aplicando y usando 
estrategias de educación continua, para no estancarse sólo en un simple pro-
ceso de enseñanza, sino que están comprometidas con la investigación y la 
difusión de la cultura para aportar soluciones a las problemáticas actuales, en 
este sentido las propias comunidades demandan y exigen que las instancias 
de la educación superior sean más incluyentes y permitan la partici pación 
para la transformación basada en la ciencia y la tecnología, para mejorar 
los métodos de producción con innovación y creatividad, que haga posible  
en mejor ambiente social, político y económico (Sánchez et al.,	2019).

A partir de ello se establece la interacción entre el maestro, alumno, 
contenido,	estrategia	para	mejorar	el	proceso	de	enseñanza-aprendizaje	con	
acciones sustentadas en las estrategias didácticas para lograr las metas de 
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aprendizaje para lo cual el docente debe diseñar las actividades de enseñar 
a aprender, para que el estudiante se autoevalúe y se haga responsable de su 
propio	aprendizaje	(Benítez,	2019).	Actualmente	se	plantea	la	necesidad	del	
uso de las tics para apoyar los aprendizajes motivando la utilización de estas 
herramientas para que el alumno se convierta en el protagonista de su apren-
dizaje	y	el	docente	juegue	el	papel	de	orientador.

La concepción de aprendizaje bajo estrategias adecuadas permite mejo-
rar	la	calidad	y	el	rendimiento	de	los	estudiantes	(Salazar,	2018).	Por	lo	tanto,	 
al seleccionarse deben cumplir con ciertos criterios de claridad, variedad, 
relevancia y validez para consolidar los conocimientos que se imparten  
al alumno (Ausín et al.,	 2016).	 La	 educación	 debe	 aprovechar	 las	 nuevas	
formas que están trasformando al mundo con el uso de tecnologías de la  
información que permiten la educación a distancia, facilitan llegar a cualquier 
parte del mundo con el proceso educativo rompiendo fronteras y barreras con 
estos dispositivos electrónicos, haciendo uso del internet con plataformas y 
herramientas como teleconferencias, chat, foros, entre otros (Sánchez et al., 
2019).

Trabajo colaborativo

Esta estrategia didáctica en un contexto educativo se convierte en un modelo 
interactivo para que de manera conjunta se construya el interés de superación, 
motivando a los alumnos a conjuntar esfuerzos, competencias y talentos para 
alcanzar la metas que se tengan establecidas en el proceso de aprendizaje con 
valores	y	pensamiento	propios	(Flores,	2021),	fortaleciendo	el	respeto	entre	
los miembros del equipo de trabajo, existiendo una serie de condiciones que lo 
distinguen del simple trabajo en grupo o bien de organizaciones grupales, el 
colaborativo se caracteriza por darle interdependencia entre los individuos 
que conforman el equipo, la resolución de las tareas en el trabajo colaborati-
vo se exige un deseo de compartir habilidades comunicativas y técnicas para 
hacer	un	trabajo	eficiente.

Según	 (Chaljub,	 2015)	 el	 trabajo	 colaborativo	debe	 entenderse	 como	
una metodología, para lo que es necesario precisar con claridad el encuadre 
teórico que soporte la validez de este modelo en el proceso de enseñanza, 
partiendo de la idea que las habilidades de comunicación social impregnan  
un proceso pedagógico que fortalece la construcción colectiva de los apren-
dizajes mediante el diálogo que se ha mantenido a través de los tiempos, por 
ello	es	relevante	establecer	como	lo	señala	(Chaljub,	2015)	que	el	aprendi-
zaje de manera colectiva es el resultado del trabajo colaborativo, centrado en 
el pensamiento crítico y divergente, pero que no se aleje del razonamiento 
lógico y de la creatividad como principios básicos de la socialización y la 
interdependencia	positiva	entre	los	aprendices.
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En	 este	 caso	 (Zañartu,	 2013)	 deja	 claro	 que	 todo	 paradigma	 alude	 y	
representa	un	proceso	de	enseñanza-aprendizaje,	debidamente	estructurado	
por el maestro (cooperativo), para irse transformando y dejarle poco a poco 
la	 responsabilidad	del	 aprendizaje	 al	 propio	 estudiante	 (colaborativo).	Sin	
embargo, el cooperativo responde a la vertiente Piagetiana y el colaborativo 
al	enfoque	sociocultural	(Escolano,	2017).	Para	lo	que	nos	ocupa	el	aprendi-
zaje cooperativo y colaborativo, sustentan y fundamentan el constructivismo 
como	corriente	y	tendencia	pedagógica.

Una	estrategia	didáctica	para	la	enseñanza-aprendizaje	como	el	trabajo	
colaborativo requiere su incorporación adecuada en el aula para obtener mejo-
res resultados utilizando técnicas que faciliten su aplicación práctica como lo 
menciona	(Revelo,	2018).	Un	aspecto	fundamental	reside	entre	la	interacción	
y comunicación entre compañeros, como lo han señalado varios investiga-
dores	como	estrategia	de	aprendizaje	colaborativo	(Magide,	2021).	Por	otro	
lado, las tic pedagógicamente hablando ofrecen ventajas para el aprendizaje 
colaborativo, estimulando de manera relevante la comunicación interperso-
nal; mediante el uso de las plataformas digitales entre ellas la comunicación 
sincrónica	y	asincrónica,	al	transferir	(Lizcano,	2019).	La	conexión	entre	una	
abstracción académica y una aplicación “práctica” reside en la importancia de 
concretarla	(Ostrosky,	2018).	Los	alumnos	deben	formar	activamente	en	sus	
propios cerebros y mentes las conexiones que les produzcan el aprendizaje 
(Glejzer,	2017	3a	ed);	a) Conexiones neurológicas; b) Conexiones cognitivas, 
y c)	Conexiones	sociales.

Las teorías del aprendizaje  
como fundamento educativo

Describen aquellos procesos mediante los cuales tanto los seres humanos, 
como los animales aprenden, lo que se ha demostrado con numerosas in-
vestigaciones de destacados pedagogos y psicólogos, que han fortalecido las 
teorías del aprendizaje que surgen ante la necesidad de entender cuál es la 
manera más efectiva en que aprende el ser humano, aprovechando las valio-
sas aportaciones de los especialistas se trata de mejorar el proceso de ense-
ñanza.	Al	respecto,	existen	diversas	 teorías,	cada	una	con	interesantes	pro-
puestas que como docentes debemos conocer, ya que nos pueden proveer  
de herramientas para mejorar nuestro quehacer en las aulas, algunas que se 
han considerado importantes (Colegiado Nacional de Desarrollo Educativo, 
2013):

  Teoría conductista. Surgida a principios del siglo xx, el foco de esta 
teoría	 se	 centra	 en	 el	 cambio	de	 comportamiento	 a	 través	del	 estímulo-
respuesta.
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  Psicología cognitiva. Basada en la ciencia cognitiva, que establece las 
habilidades para guiar los procesos mentales de información, representa-
ción	y	acción.

  Constructivismo. El alumno se vuelve el protagonista del proceso, ya 
que “construye” el conocimiento al interactuar con el ambiente y mediante 
la reorganización de las estructuras mentales: el conocimiento nuevo se 
une	a	lo	que	ya	se	sabe	para	generar	nuevos	aprendizajes.

  Constructivismo social. Sustenta la importancia del contexto y la inte-
racción	social.	

  Aprendizaje experiencial. Se entiende que el aprendizaje ocurre al haber 
un cambio de comportamiento en el individuo, lo cual se logra cuando éste 
afronta	un	problema	interesante	y	significativo.

  Conectivismo (teoría del aprendizaje para la era digital). Se origina 
como parte del desarrollo tecnológico y digital de la actualidad, e implica 
la	integración	de	las	nuevas	tecnologías	en	el	proceso	educativo.	Al	reco-
nocer que el aprendizaje ha dejado de ser sólo una actividad interna e indi-
vidual y que el entorno es cambiante, este modelo propone la integración 
de las tecnologías de la información y comunicación, redes sociales, entre 
otros	recursos	al	proceso	de	enseñanza-aprendizaje.

  Aprendizajes significativos. La estructura de los conocimientos previos 
condiciona los nuevos conocimientos y experiencias, y éstos, a su vez, 
modifican	y	reestructuran	aquellos.	Ausubel	distingue	entre	tres	clases	de	
aprendizaje	significativo:	a) Aprendizaje de representaciones; b) Aprendi-
zaje de conceptos, y c) Aprendizaje de proposiciones; a partir de ellas se 
realizan	apreciaciones	científicas,	matemáticas	y	filosóficas	muy	comple-
jas	(Torres,	2017).

Resultados y discusión

Podemos considerar que aplicando estrategias pedagógicas adecuadas en  
el	proceso	de	enseñanza-aprendizaje	se	logra	incrementar	la	calidad	educati-
va y la formación de competencias en los estudiantes, a la vez que se permite 
que	el	profesor	cuente	más	herramientas	para	interactuar	de	forma	más	efi-
ciente	con	sus	estudiantes	(Torres,	2017),	de	manera	que	el	maestro	traduzca	
sus	 conocimientos	 en	 aprendizajes	 significativos	 para	 sus	 alumnos	 con	 su	
preparación	constante	y	permanente.

Los procesos educativos se han impactado con las innovaciones y los 
avances	tecnológicos	que	han	modificado	los	estilos	de	vida	en	las	sociedades	
actuales	del	mundo	nos	hacen	reflexionar	para	replantear	la	educación	supe-
rior con la incorporación de las tic	en	sus	procesos	de	enseñanza	(Cabero.	A,	
2015),	para	cumplir	con	la	demanda	social.



Investigaciones en la educación y las tecnologías...56

La importancia del trabajo colaborativo se resalta como estrategia di-
dáctica porque exige una interacción comunicativa y el compromiso de 
compartir habilidades y capacidades entre los participantes para acrecentar 
las relaciones humanas y técnicas, que hagan posible una adecuada táctica, 
tanto	dentro	como	fuera	del	aula	para	 la	enseñanza-aprendizaje,	 señalando	
que dicha estrategia se complementa con las demás haciendo posibles pro-
cedimientos	flexibles	y	heurísticos,	en	el	contexto	social	para	adaptarlos	al	
conocimiento	que	se	utiliza	en	la	vida	cotidiana.

Para la formación de competencias básicas y profesionales, consi-
deramos que es indispensable que las instituciones educativas desarrollen 
en los estudiantes competencias laborales, entendidas como un conjunto 
de conocimientos, habilidades, actitudes y disposiciones, que les conduz-
can a trabajar en equipo, lograr resultados en una organización o unidad 
productiva y los habilite para conseguir un empleo, generar su propia 
empresa	o	negocio.

Conclusiones

La	difusión	de	estrategias	pedagógicas	en	procesos	de	enseñanza-aprendizaje	
deben enfocarse de acuerdo con las teorías y tendencias actuales en todos los 
centros de formación, fortaleciendo la educación en los diferentes niveles 
educativos, con los avances logrados en el área de la neurociencia cognitiva 
se transforman los modelos educativos tradicionales y se abre un nuevo ca-
mino	en	la	educación.

En el contexto de la educación superior surge la necesidad de cambiar 
la metodología tradicional a una más activa, haciendo al alumno responsa-
ble de su propio aprendizaje, requiriendo del compromiso y esfuerzo tanto 
del maestro, del estudiante y la propia institución, para que de manera inte-
gral	se	aporten	modalidades	educativas	al	proceso	de	enseñanza-aprendizaje	 
en	focado	a	las	competencias	de	los	estudiantes,	para	lo	cual	se	requiere	de	pro-
fundos	cambios	en	el	sistema	educativo.
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Capítulo	4 
La	educación	de	calidad	y	el	aprendizaje	

basado	en	problemas	(ABP)

Ma.	Cruz	Lozano-Ramírez1

Resumen

Este documento presenta resultados de un estudio cuyo objetivo fue iden-
tificar	 y	 evaluar	 los	 procesos	 de	 reflexión	 y	 análisis	 para	 la	 solución	 de	
problemas	en	estudiantes	universitarios.	El	diseño	de	 investigación	 fue	no	 
experimental y el estudio explicativo con enfoque cuantitativo aplicado a una 
muestra	de	54	estudiantes	de	una	institución	educativa	ubicada	en	la	ciudad	
de	Tijuana,	B.C.,	México.	Los	resultados	señalan	que	la	estrategia	pedagógi-
ca aprendizaje basado en problemas (abp) favorece el pensamiento crítico y 
la	reflexión,	constituyéndose	en	una	experiencia	enriquecedora	para	la	ges-
tión	empresarial.

Palabras clave: Aprendizaje basado en problemas; Educación, 
Gestión del conocimiento, Objetivos de desarrollo sostenible, Proce-
sos de aprendizaje.

JEL.	I2,	I21.

Summary

This document presents results of a study whose objective was to identify 
and evaluate the reflection and analysis processes for solving problems in  
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university students. The research design was non-experimental and the expla-
natory study had a quantitative approach applied to a sample of 54 students 
from an educational institution located in the city of Tijuana, B.C., Mexico. 
The results indicate that the pedagogical strategy problem-based learning 
(pbl) promotes critical thinking and reflection, becoming an enriching expe-
rience for business management.

Keywords: Problem-based learning; Education, knowledge manage-
ment, Sustainable development goals, Learning processes.

JEL. I2, I21.

Introducción

El Aprendizaje basado en problemas (ABP)

El abp es un método empleado en los contenidos temáticos de las asignatu-
ras	para	propiciar	 la	comprensión	de	conceptos	a	 través	de	 la	 reflexión,	 la	
comunicación, el aprendizaje independiente, el pensamiento crítico y la re-
solución	de	problemas,	(Yew	&	Goh,	2016	p.75,76).	El	abp es una estrategia 
fundamentada en el constructivismo, colaborativa, autodirigida y contextual 
que	impulsa	el	trabajo	en	equipo,	la	definición	de	objetivos,	las	discusiones	
grupales para el abordaje y solución de problemas en los estudiantes, que 
fomenta el protagonismo del estudiante, la autorregulación de su aprendizaje 
y el logro de competencias que se desarrollan y fortalecen la colaboración en 
equipo, las actitudes, la tolerancia, la comunicación formal y escrita y la toma 
de	decisiones,	(De	Miguel,	2005	cit.	en	Espinoza,	2021	p.	298).

El abp impulsa la adquisición de conocimientos y habilidades para el 
análisis	de	problemas,	de	manera	reflexiva,	crítica	y	argumentada	(Morales,	
2018;	Espinoza,	2021	p.	298;	McGrath,	2002	cit.,	en	Gil,	2018	p.	74;	Loza-
no,	 2021	p.	 99;	Morales,	 2018).	Como	 estrategia	 pedagógica,	 plantea	 una	
estructura que apoya el aprendizaje grupal considerando que éste tiene lugar 
cuando	los	estudiantes	construyen	y	co-construyen	ideas	a	través	de	interac-
ciones	sociales	y	el	aprendizaje	autodirigido,	(Yew	&	Goh,	2016	p.	76).	Entre	
sus características, desarrolla contenidos para el trabajo de los estudiantes en 
grupos pequeños para la discusión de problemas para los cuales deben tener 
conocimientos previos de un tema para relacionarlos con nueva información, 
estructurar ideas, formar modelos mentales para el aprendizaje y desarrollar 
nuevos	hábitos	para	el	aprendizaje	autodirigido,	(Yew	&	Goh,	2016	pp.	75	y	
76).	Por	tanto,	la	relevancia	del	problema,	la	formación	profesional	en	curso,	
la curiosidad intelectual para la búsqueda de información bajo un enfoque 
multidisciplinario	(Restrepo,	2005	p.	11-13)	y	la	guía	del	profesorado,	(Gil,	
2018	p.	75)	 resultan	esenciales	para	un	desarrollo	exitoso	de	 la	estrategia.	
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Algunas características del abp para su óptima aplicación son el problema 
que genera el aprendizaje, la sensibilización a los estudiantes, las activida-
des consideran al estudiante como protagonista, quien busca la información 
requerida,	 la	evalúa	y	otorga	solución	al	problema.	Así	 también,	el	 trabajo	 
se realiza en grupos pequeños, el aprendizaje es autónomo, cooperación entre 
pares,	la	toma	de	decisiones,	habilidades	sociales,	resolución	de	conflictos,	
(Espinoza	2021).	

La educación de calidad y el ABP

El abp como estrategia fundamentada en el constructivismo, así como las 
consideraciones para su implementación como el trabajo en equipo, las acti-
tudes, la comunicación interna, los conocimientos y habilidades para el aná-
lisis	reflexivo	y	crítico	entre	otros	aspectos,	involucran	la	calidad	educativa.	
A su vez, la calidad educativa busca que los sistemas formen ciudadanos para 
resolver	problemas	actuales	y	futuros	basados	en	la	eficiencia	y	los	procesos	
administrativos,	mediante	proyectos	y	productos	significativos	con	impacto	
en las condiciones de vida y que todos los actores participen en la gestión, 
evaluación y mejoramiento de la calidad educativa.

El concepto actual de calidad educativa no considera los temas de go-
bernabilidad, competencias ciudadanas y aportaciones al desarrollo social 
sustentable ya que se enfoca en el desempeño de las pruebas estandarizadas 
del Programme for International Student Assessment (pisa) que forman parte de  
los estudios comparativos de la Organización para la Cooperación y el  
Desarrollo Económico (ocde).	Desde	una	orientación	socioformativa	la	ca-
lidad educativa debe poseer características clave para formar competencias 
y fortalecer la sociedad del conocimiento como: Educación con equidad  
(Cohesión social e igualdad de oportunidades), Educación inclusiva (Aten-
ción a estudiantes especialmente a quienes se encuentren en situación de 
vulnerabilidad), Educación centrada en la formación integral (Formación 
centrada en la solución de problemas), Educación basada en el mejoramiento 
continuo y la innovación (Procesos formativos para la toma de decisiones 
fundamentados en la mejora), Educación basada en la participación de di-
versos actores (Participación de actores integrantes de la comunidad edu-
cativa), Educación orientada a la solución de los problemas del contexto 
(Procesos formativos basados en las necesidades de los alumnos), (Martínez, 
Tobón,	López,	Manzanilla,	2020	p.	240-243.	Desde	esta	perspectiva,	el	Ins-
tituto Nacional para la Evaluación de la Educación (inee) sostiene que un 
sistema educativo de calidad debe ser pertinente (acorde a las necesidades 
de los alumnos y de la sociedad), relevante (respeto a los derechos humanos, 
el desarrollo de la ciencia, el cuidado del ambiente y la preservación y enri-
quecimiento	de	la	diversidad	cultural,	eficaz	interna	y	externamente	(mayor	 
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acceso a la educación para el logro de los objetivos de aprendizaje), tener 
impacto	 (logro	 de	metas	 bajo	 un	 comportamiento	 definido	 en	 sus	 valores	
y	principios	éticos),	suficiencia	 (recursos	humanos	y	materiales	empleados	
eficientemente,	 equidad	en	el	 logro	de	objetivos	 (necesidades	de	 alumnos,	 
familias	y	comunidades)	(Schmelkes,	2018).	Por	ello,	se	considera	que	la	
Agenda	2030	y	sus	preceptos	de	educación	de	calidad,	equidad	e	 inclu-
sión, disminuye los problemas, constituyéndose en oportunidades para el 
abordaje estratégico de actividades de enseñanza aprendizaje en el aula, 
ver	figura	1.

Figura 1. Educación de calidad  
(Objetivo de desarrollo sostenible 4)

Educación  
de calidad

4

Meta 4.7 al 2030

Asegurar que todos  
los alumnos adquieran  

los conocimientos 
teóricos y prácticos 

necesarios para 
promover el desarrollo 

sostenible

Sostenibilidad

Derechos humanos

Diversidad cultural

Ciudadanía mundial

Igualdad de género

Estilos de vida

Educación

Cultura

Cultura de paz y no 
violencia

Fuente: Elaboración propia basado en los objetivos de desarrollo sostenible, (onu 
2024b).

En este orden de ideas, la calidad de la educación debe ser una priori-
dad para los países, así como su obligatoriedad y gratuidad apoyados en una 
planta de profesores e infraestructura tecnológica, ya que una educación de 
calidad puede abatir los ciclos de pobreza (onu,	2024a).	En	este	contexto,	
el	presente	estudio	se	fundamenta	en	el	objetivo	de	desarrollo	sostenible	4	
Educa ción de calidad (Meta 4) que aborda la necesidad por asegurar que los 
estudiantes cuenten con los conocimientos teóricos y prácticos para promo-
ver un desarrollo sostenible, onu,	2024b).	Basados	en	lo	anterior,	este	estudio	 
define	 como	 objetivo	 de	 investigación	 identificar	 y	 evaluar	 los	 proce-
sos	 de	 reflexión	 y	 análisis	 para	 la	 solución	 de	 problemas	 en	 estudian-
tes	 universi	tarios.	 El	 estudio	 servirá	 al	 profesorado	 para	 impulsar	 la	 



La educación de calidad y el aprendizaje basado en problemas... 63

solución de problemas a través estrategias pedagógicas que incentiven el 
pen	samiento	crítico.	Los	resultados	apoyarán	el	diseño	estratégico	de	acti-
vidades que respalden las competencias en su formación profesional y su 
inserción	laboral.

Método

El diseño de investigación

El diseño de investigación fue no experimental y el estudio explicativo con 
enfoque	cuantitativo	aplicado	a	una	muestra	de	conveniencia	de	54	estudian-
tes de las carreras de Gestión turística y mercadotecnia.	La	variable	abp fue 
definida	 como:	 Estrategia de enseñanza que promueve la adquisición de 
conocimientos, el desarrollo de habilidades y actitudes para el análisis y  
solución de problemas (Lozano, 2021 p. 93).	A	su	vez,	el	perfil	demográfico	
abordó las variables de género biológico de la muestra, la edad, estado civil y 
trayectoria	educativa,	ver	tabla	1.

Tabla 1. Operacionalización  
de variables demográficas

Variable Indicador
Nivel  

de medición
Género Hombre / Mujer Nominal
Edad Años cumplidos Ordinal
Estado civil Casado, soltero, divorciado, viudo, unión 

libre, otro
Nominal

Formación profesional Educación formal Ordinal
Situación laboral Condiciones laborales (trabaja / no trabaja) Ordinal 

Fuente: Elaboración propia.

Resultados

Demografía de la muestra

Los	resultados	de	la	distribución	de	frecuencias	 indican	que	el	85%	de	los	
participantes	 es	mujer	 con	 rangos	de	 edad	de	menos	de	20	 a	23	 años	 con	 
estado civil de Soltero,	cursando	estudios	de	licenciatura,	ver	tabla	2	marca-
dos	con	un	asterisco.
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Tabla 2. Perfil demográfico
Género (N=53) / %

Hombre 15%
Mujer 85%*

Rangos de edad (N=53) / %

Menos de 20 años 26*
Estudiantes de 20 años 8
Estudiantes de 21 años  8
Estudiantes de 22 años  6
Estudiantes de 23 años 5

Estado civil (N=53) / %

Soltero 100%*

Nivel educativo (N=53) / %

Cursando pregrado (licenciatura) 100%*

Actividad laboral (N=53) / %

Trabaja actualmente 36%
No trabaja 64%

Fuente: Elaboración propia.

La estrategia pedagógica ABP

Para	identificar	y	evaluar	los	procesos	de	reflexión	y	análisis	para	la	so-
lución de problemas en estudiantes universitarios se diseñó un caso de 
estudio fundamentado en el Objetivo de Desarrollo Sostenible	No.	4	Edu-
cación de Calidad, Meta	4.7.	Para	la	solución	del	caso	por	parte	de	los	es-
tudiantes, se aplicó la estrategia didáctica ABP, observando los siguientes 
pasos y actividades:

Paso 1. El desarrollo de habilidades investigativas. Se diseñó un  
taller con el objetivo de proporcionar herramientas metodológicas para el  
análisis y solución de un caso fundamentado en el desarrollo de conte-
nidos sobre: Planteamiento de un problema, relevancia social para los 
actores	involucrados.	El	taller	se	tituló	“Desarrollo de habilidades inves-
tigativas para el análisis y diseño de estrategias de intervención sobre las 
buenas prácticas en el turismo gastronómico” y tuvo una duración	de	2	
horas,	ver	figura	2.
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Figura 2. Estructura de contenido del taller
Taller

“Desarrollo de habilidades investigativas para el análisis y diseño 
de estrategias de intervención sobre buenas prácticas en el turismo 
gastronómico”.

Duración 2 horas
Dirigido a Estudiantes de la Licenciatura en Gestión Turística y 

Mercadotecnia
Impartido por Dra. Ma. Cruz Lozano Ramírez
Objetivo Proporcionar herramientas metodológicas para un 

eficiente análisis y diseño de estrategias que promuevan 
buenas prácticas en el Turismo Gastronómico.

Estructura de contenido

• Planteamiento del problema.
• Finalidades de las buenas prácticas para la gastronomía.
• Relevancia para los usuarios del servicio.
• Instrumentos para el análisis y la promoción de buenas prácticas.

Fuente: Elaboración propia.

Paso 2. Diseño de caso de estudio. Para motivar la participación de los estu-
diantes en la solución de problemas, se diseñó un caso con situaciones hipo-
téticas sobre la gestión administrativa de restaurantes ubicados en el Valle de 
Guadalupe,	municipio	de	Ensenada,	B.C.	Méx.,	ver	tabla	3.
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Tabla 3. Caso de estudio: “¿Lleva Sal o Pimienta?...
¿“Lleva Sal o Pimienta”?

“Un estudio realizado en 14 restaurantes ubicados en el Valle de Guadalupe que 
operan una gastronomía sustentable identificó que, para brindar el servicio de 
alimentos, cuentan una oferta gastronómica competitiva y amplia experiencia 
que la gestión de los alimentos, tanto en la reducción de sólidos, como en el 
manejo de ingredientes, ahorro de energía y agua, entre otros. Sin embargo, los 
responsables de los restaurantes han recibido quejas por parte de los clientes 
en las que destacan: falta de uniformidad en la preparación de los alimentos, 
exceso de ingredientes o falta de ellos, horarios de atención e infraestructura 
de operación limitada. Todo lo anterior se ha complicado porque no todos los 
empleados cuentan con la información necesaria para resolver los problemas 
que se presenten…”

Fuente: Elaboración propia.

Paso 3. Los equipos colaborativos. Para el análisis del caso de estudio se so-
licitó	a	los	estudiantes	se	integraran	en	equipo	de	3-4	miembros	y	nombraran	
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responsables para los siguientes roles: Líder, Tomador de notas y administra-
dor del tiempo. Luego, se le recomendó organizar una reunión en la platafor-
ma Google Meet	para	leer	y	analizar	el	caso.

Paso 4. Lectura y análisis del caso: “¿Lleva Sal o Pimienta?”. Se le 
solicitó al líder, procedieran	a	la	lectura	del	caso,	considerando	el	perfil	
empresarial	del	 entorno	económico,	 la	ubicación	geográfica	y	actividad	
económica para comprender el contexto y facilitar el análisis y solución 
del	caso.

Paso 5. Documentación del caso: “¿Lleva Sal o Pimienta?”. A todos 
los equipos se le proporcionó un formulario de Google titulado: “¿Lleva 
Sal o Pimienta?”. Aprendizaje basado en problemas para que capturaran 
los	 resultados	 de	 su	 análisis	 para	 cada	 actividad	 (Paso	 4)	 y	 finalizar	 la	 
actividad.

Paso 6. Resultados de la solución del Caso: “¿Lleva Sal o Pimienta?”. Los 
resultados	del	 análisis	 y	 reflexión	 efectuado	por	 los	 estudiantes	 concluyen	
que el problema que presentan los restaurantes ubicados en el Valle de Gua-
dalupe,	municipio	de	Ensenada,	B.C.,	México,	se	originan	en	una	deficiente	 
administración en su infraestructura de servicios, falta de estandarización  
de la oferta gastronómica, debilidades en el servicio al cliente y bajo nivel de 
capacitación	del	capital	humano.

Paso 7. Alternativas de solución planteadas por los estudiantes:

•	 Implementar	procesos	de	capacitación	sobre	servicio	al	cliente.
•	 Desarrollar	Manuales:	1)	Manual	de	organización	sobre	las	áreas	adminis-
trativos;	2)	Manual	sobre	la	preparación	de	alimentos.

•	 Definir	horarios	para	brindar	los	servicios	gastronómicos.
•	 Establecer	 una	 comunicación	 eficiente	 con	 el	 cliente	 y	 el	 capital	 
humano.

•	 Instalar	un	buzón	de	quejas	y	sugerencias.
•	 Realizar	reuniones	de	trabajo	semanales.

Los estudiantes coincidieron en que el conocimiento es la base para la 
solución de los problemas administrativos enlistados en el Paso 5, por lo que 
propusieron la implementación de un Programa de Capacitación para incenti-
var	la	eficiencia	en	la	operación	de	los	restaurantes.	Por	supuesto,	con	ello	se	
despliega una siguiente logística (contratación de instructores, fecha, horas, 
implementación, evaluación de resultados e incentivos para su cumplimien-
to), ver	figura	3.
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Figura 3. Aprendizaje adquirido y contribución  
en la formación profesional

Ser más 
analíticos

Un problema 
desde 

diversos 
enfoques

Análisis de 
un problema 
(secuencias)

Alternativas 
para 

administrar 
un negocio

Aplicación 
de un 

pensamiento 
crítico

Reflexión 
colectiva

Solucionar 
un problema 

de una 
manera más 

rápida

Gestión del 
tiempo

Fuente: elaboración propia.

Los	 estudiantes	 identificaron	 la	 necesidad	 de	 información	 sobre	 
Administración, Recursos Humanos, Gastronomía Sostenible y Atención 
a Clientes, la cual debe ser de fuente primarias y secundarias (internet, no-
ticias, información profesional, visitas en sitio a restaurantes, entrevistas 
a	clientes,	capital	humano	de	los	restaurantes).	Así	también,	detectaron	la	
necesidad de localizar expertos que podrían apoyarles para la solución del 
problema quienes podrían ser los propietarios de los restaurantes, chef, 
cocineros, administradores de capital humano.	Finalmente, los estudian-
tes consideran que el mayor aprendizaje adquirido en la solución del caso 
“¿Lleva Sal o Pimienta?”, fue la adquisición de habilidades de análisis y 
pensamiento	crítico	para	su	evaluación.	Por	lo	tanto,	el	análisis	de	un	pro-
blema en secuencias, bajo diferentes enfoques, les facilita la generación 
de alternativas para administrar un restaurante y solucionar rápidamente 
las	 situaciones	 que	 se	 presenten	 en	 equipo,	 apoyados	 en	 una	 reflexión	
crítica.	 La	 figura	 4	 muestra	 que	 la	 estrategia	 pedagógica	APB	 (A)	 de-
sarrollada para solucionar el caso “¿Lleva sal o pimienta?” (B) motivó la 
solución de los problemas detallados y las soluciones proporcionadas por 
los estudiantes a partir del diseño de procesos de capacitación C y la toma 
de decisiones (D) en la estructura documental (E) y las recomendaciones 
para	una	óptima	gestión	interna.
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Contrastación de (Hi). La estrategia pedagógica abp fortalece el pen-
samiento crítico y contribuye al análisis y reflexión de problemas del entorno 
en estudiantes universitarios.	Los	resultados	rechazan	(Ho) y evidencian que 
la participación de los estudiantes universitarios en la solución de problemas 
del entorno motiva el análisis, evaluación y toma de decisiones en estudiantes 
universitarios	y	que	ello	fortalece	el	pensamiento	crítico.

Conclusiones

Este estudio concluye que el apb contribuye en los procesos de enseñanza de 
los estudiantes, que ello les genera un pensamiento autónomo para la toma  
de decisiones, que asumen responsabilidades y les motiva en búsqueda de 
más	conocimientos.	Asimismo,	la	información,	la	colaboración	de	expertos	
en la actividad económica, el intercambio de experiencias desde diversas 
perspectivas,	el	análisis	de	 resultados	y	 la	 reflexión	sobre	 la	valoración	de	
las mejores prácticas generan nuevo conocimiento que se vuelve explícito  
en la consolidación de la documentación de la estrategia pedagógica y que 
ello respalda y promueve la calidad en la educación a partir de la búsqueda 
constante de recursos y estrategias para la mejora de los procesos de enseñan-
za.	En	este	sentido,	el	abp favorece la detección de problemas, sus causas y 
posibles soluciones y apoya el diseño de procesos para otros sectores (comer-
cio,	industria	o	servicios).
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Capítulo	5 
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Resumen

El estudio de la deserción escolar continúa siendo un tema de gran relevancia 
para el sector educativo de todos los países del mundo y que, en menor o 
mayor	grado,	se	manifiesta	y	está	latente	en	las	trayectorias	de	los	alumnos	
históricamente.	Pese	a	la	diversidad	de	estudios,	no	ha	sido	posible	su	erra-
dicación,	especialmente	en	los	países	en	desarrollo.	Su	análisis	y	seguimien-
to deben ser permanentes, heterogéneos; orientados a encontrar y compartir 
prácticas exitosas que se pudieran replicar en las escuelas con escenarios si-
milares.	Si	bien,	la	mayor	parte	de	los	trabajos	se	orientan	a	conocer	las	cau-
sas	que	la	originan,	no	son	muchos	los	que	están	encaminados	a	identificar	
lo que hace un desertor post abandono escolar y que fue el propósito de esta 
exposición.	Participaron	38	sujetos	en	este	estatus	que	estuvieron	adscritos	
a las licenciaturas en Administración y Contaduría Pública a los que se les 
plantearon interrogantes que advirtieron no todos estar alejados de la vida 
estudiantil; es decir, algunos continuaron en nuevos programas educativos,  
	 1 Profesora de tiempo completo de la Facultad Interdisciplinaria de Ciencias Económicas Administrati-
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otros más se dedican a trabajar y algunas mujeres están ocupadas como amas 
de	casa;	una	minoría	cayó	bajo	el	acrónimo	de	“ninis”.	El	estudio	busca	mejo-
rar la calidad educativa a través de replantear acciones para la atención de los 
estudiantes en riesgo de abandono y establecer un programa de seguimiento 
en	los	casos	que	abdicaron	y	lograr	su	reinserción	a	la	formación	escolar.

Palabras clave:	Estudiantes,	Abandono,	Abdicación,	Reinserción.

Abstract

The study of school dropouts continues to be a topic of great relevance  
for the educational sector of all countries in the world and that, to a lesser 
or greater degree it is manifested and latent in the trajectories of students 
historically. Despite the diversity of studies, its eradication has not been pos-
sible, especially in developing countries. Its analysis and monitoring must be 
permanent, heterogeneous; aimed at finding and sharing successful practices 
that could be replicated in schools with similar scenarios. Although, most  
of the works are aimed at knowing the causes that originate it; there are not 
many who are aimed at identifying what a dropout does after dropping out of 
school and that was the purpose of this exhibition. 38 subjects participated 
in this status who were assigned to the Bachelor’s Degrees in Administration 
and Public Accounting to whom questions were asked that warned not all of 
them to be far from student life; that is, some continued in new educational 
programs; others are dedicated to working and some women are busy as 
housewives; a minority fell under the acronym “ninis”. The study seeks to 
improve educational quality by rethinking actions to care for students at risk 
of dropping out and establishing a follow-up program in cases who abdicated 
and achieving their reintegration into school training.

Keywords: Students, Dropout, Abdication, Reinsertion.

Introducción

Las instituciones de educación y, en especial la superior, desempeñan un 
rol de suma importancia en la formación de recursos humanos del más alto 
nivel	(López,	2017);	la	educación	genera	diversos	beneficios	en	los	indivi-
duos como su bienestar y desarrollo integral de la sociedad; sin embargo, se 
sigue abandonando la escuela antes de obtener una formación que les per-
mita acceder a empleos bien remunerados y salarios dignos (Alexa & Baciu,  
2021);	así,	la	deserción	es	un	desafío	que	se	enfrenta	en	todo	el	mundo	(Ál-
varez,	 2021)	 en	 mayor	 o	 menor	 proporción	 por	 los	 sistemas	 educativos;	
hace referencia al fenómeno en que los alumnos dejan sus estudios antes de  
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com	pletarlos	y	se	puede	presentar	en	cualquier	etapa	de	su	formación	escolar.	
Sus implicaciones son diversas, pues no solamente tiene impacto a nivel estu-
diante, sino también afecta a la familia, sociedad, economía y las instituciones 
educativas	se	ven	perjudicadas	en	su	reputación	y	la	calidad	de	su	alumnado.

La deserción al nivel universitario en donde, a diferencia de otros gra-
dos escolares el estudiante por lo general ya alcanzó su mayoría de edad 
(Cámara	de	Diputados	del	H.	Congreso	de	la	Unión,	2021)	y	cierta	o	total	
independencia de decisión; puede ser derivada por una variedad de factores, 
que	van	desde	dificultades	académicas,	falta	de	motivación,	problemas	perso-
nales	o	familiares,	incapacidad	de	adaptación	al	entorno	escolar	y/o	la	necesi-
dad de incorporarse a un empleo; en relación con esto último, se conoce que 
en	el	primer	trimestre	del	2023	del	100%	de	la	Población	Económicamente	
Activa (pea),	la	población	de	15	años	y	más	presentó	una	participación	del	
60.2%,	incrementándose	este	dato	en	2	millones	de	personas	más	con	respec-
to	al	2022	(Instituto	Nacional	de	Estadística	Geografía	e	Informática,	inegi, 
2023),	 la	 falta	de	 recursos	económicos	es	el	principal	 factor	que	 incide	en	
la decisión de permanecer o no en la escuela (Hernández Robles & Vargas  
Valle,	2016);	sin	embargo,	no	se	puede	caracterizar	el	hecho	de	que	los	
jóvenes dejan de estudiar para después iniciar su vida laboral (Solis & Blan-
co,	2014).	Entre	los	países	de	Mesoamérica	(del	que	México	forma	parte)	se	
destacan los siguientes datos interesantes:

	 El	33%	de	jóvenes	entre	18	y	24	años	ha	abandonado	la	escuela	habiendo	
terminado	hasta	secundaria;	el	22%	de	los	jóvenes	entre	11	y	18	años	no	
asiste	a	la	escuela.	De	éstos,	32%	reporta	no	tener	ningún	interés	en	asis-
tir	y	30%	no	hacerlo	por	problemas	económicos.	El	20%	de	las	mujeres	
que no asiste a la escuela menciona como causa principal el embarazo o  
la	necesidad	de	hacer	tareas	del	hogar,	mientras	que	el	17%	de	los	hombres	
menciona	que	el	trabajo	es	el	principal	motivo	para	no	estudiar,	sólo	el	4%	
de	las	mujeres	reporta	este	como	su	principal	razón.

	 	 Visiblemente	estas	condiciones	pueden	desgastar	las	ganas	y	deseos	y/o	
capacidad de los estudiantes para mantenerse comprometidos con sus estu-
dios y completar su visión educativa (Banco Interamericano de Desarrollo, 
bid,	2019).

La relevancia de abordar la deserción radica en el potencial desaprove-
chado por los estudiantes que abandonan la universidad y que a menudo se 
enfrentan	 a	dificultades	para	 encontrar	 empleo	 estable	y	bien	 remunerado,	
lo	que	puede	perpetuar	el	ciclo	de	desigualdad	socioeconómica;	o	bien,	sim-
plemente a formar parte de la población inactiva como en el caso de las mu-
jeres convertirse en amas de casa, tener problemas de salud u otros de diversa 
índole	 generalmente	 desconocidos.	 Para	 el	 estudio	 que	 aquí	 se	 plantea	 en	
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donde	se	entrevistó	a	38	desertores	del	Departamento	de	Ciencias	Económico	
Administrativas (dcea), buscó dar respuesta a la interrogante ¿cuáles eran  
las actividades que emprendieron estos una vez que abandonaron su for-
mación?; desafortunadamente, hay estudios o modelos que se limitan por  
conocer	los	motivos	del	abandono	(Bohn	&	Deutscher,	2022)	o	como	los	que	
indican que la mayoría de las instituciones de educación superior sólo pue-
den,	en	el	mejor	de	los	casos,	identificar	a	aquellos	en	riesgo	de	abandonar	
los estudios y tienen poca información sobre los estudiantes que ya los aban-
donaron		(Pusztai,	Fényes,	&	Kovács.,	2022).	Lo	ideal	sería	comprender	que	
para una calidad educativa no solamente interesan las causas de abandono 
sino también, las consecuencias en términos del destino de los ex estudiantes 
post deserción; siendo este el objetivo del trabajo; producto de los resulta-
dos, se recomendaron gestiones institucionales necesarias para explorar con 
estos una posible reinserción futura a la escuela; he ahí la relevancia de que  
las	instituciones	se	hagan	de	información	significativa	y	un	trabajo	coordina-
do,	responsable,	eficiente	y	pensando	siempre	en	el	bienestar	del	estudiantado	
(Espinosa,	Campoverde,	&	López,	2022)

En la investigación “Abandono temprano en estudiantes universi-
tarios: un estudio de cohorte sobre sus posibles causas”, en el que par-
ticiparon	158	alumnos	de	 la	cohorte	2014	se	encontró	con	respecto	a	 la	
pregunta ¿A qué se dedica actualmente el estudiante desertor temprano? 
(Rodríguez-Pineda	&	Zamora-Araya,	 2021)	 lo	 que	 se	muestra	 en	 la	 si-
guiente tabla:

Tabla 1. Dedicación actual del estudiante  
desertor temprano
Dedicación Porcentaje

Estudia en otra universidad 36 .7
Trabaja y estudia 12 .7
Estudia y busca empleo 3 .8
Trabaja 20.9
Busca trabajo 11 .4
Trabaja y busca empleo 0.6
Trabaja y otro 1 .3
Cuida a familiar 1 .3
Nada 7 .6
Otro 3 .8
Total 100%

Fuente: Rodríguez-Pineda & Zamora-Araya (2021).
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Las consecuencias de la deserción escolar en el nivel bachillerato de 
acuerdo	a	Ruiz,	García	y	Pérez	(2014),	destacan	el	haber	dado	inicio	a	una	
vida de adultos con responsabilidades como la manutención familiar, el cui-
dado de los hijos o hijas; resaltando como principal consecuencia económica 
la	 limitante	a	acceder	a	 trabajos	remunerados	y	estables	por	 la	 insuficiente	
formación educativa que presentan y como consecuencia social la vulnerabi-
lidad	de	caer	en	la	drogadicción	y	delincuencia	(Ruiz-Ramírez,	García-Cué,	
&	Pérez-Olvera,	2014);	con	insostenibles	críticas,	objetándose	que	una	de	las	
principales fallas del sistema educativo de México son las tasas de deserción 
escolar en las preparatorias, que a su vez parecen estar relacionadas con la 
participación de los jóvenes en delitos y la incapacidad para ingresar al mer-
cado	laboral	(Pérez	Archundia	&	Millán	Valenzuela,	2019).

Fundamentación teórica

Al hablar de deserción, es frecuente observar el uso indistinto de términos 
como	abandono	y	deserción	(Ramírez,	Díaz,	&	Salcedo,	2017);	definir	deser-
ción de forma puntual resulta complejo debido a que no existen parámetros 
teóricos	claros	que	lo	delimiten,	más	allá	del	indicador	con	el	que	se	refiere	al	
ausentismo o abandono de un joven de la institución donde se matriculó para 
cursar	el	año	escolar	(Rochin,	2021).	En	México,	la	Secretaría	de	Educación	
Pública (sep)	define	Abandono	escolar	como	el	número	de	alumnos	que	dejan	
la	escuela	en	el	ciclo	escolar,	por	cada	100	alumnos	que	se	matricularon	al	 
inicio de cursos de ese mismo nivel educativo (Secretaría de Educación Pú-
blica,	2021).

Se	 conceptualiza	 desertor	 al	 “Alumno	 que	 dejó	 de	 asistir	 definiti-
vamente,	durante	un	ciclo	escolar,	al	curso	donde	se	inscribió”.	(Secretaría	de	
Educación	Pública,	s.f.);	se	pueden	distinguir	dos	tipos	de	desertores:	deser-
tores	tempranos	que	son	estudiantes	que	se	han	matriculado	en	el	primer	y/o	
segundo ciclo de su curso académico y no se han reinscrito y los segundos 
son desertores itinerantes o alumnos que han demostrado matrícula irregu-
lar y han demostrado inactividad académica en el último año (Rodríguez &  
Zamora,	2014).

Por	otro	lado;	Tinto	(1975,	citado	en	Viale	2014)	ha	sido	uno	de	los	que	
más	ha	contribuido	a	su	entendimiento.	En	sus	publicaciones,	desarrolladas	
para Estados Unidos, introduce una notable discusión conceptual sobre de-
serción destacando que no siempre el abandono es deserción y que no todas 
las	definiciones	logran	abarcar	este	hecho.	El	autor	comprende	la	deserción	
(1975)	como	“una	situación	a	 la	que	se	enfrenta	un	estudiante	cuando	sus	
proyectos	educativos	no	logran	concretarse”	(Viale,	2014).

Parrino	(2015)	establece	tres	etapas	en	las	que	los	alumnos	abandonan	
su carrera:
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Primera:	En	el	primer	año	de	estudios;	instancia	más	significativa	para	
decidir	sobre	su	permanencia	o	no.	La	segunda	corresponde	a	los	años	sub-
siguientes;	puede	durar	varios	años	(dependiendo	del	caso).	La	tercera	etapa	
final	corresponde	cuando	los	estudiantes	están	cercanos	a	la	graduación,	casi	
han completado toda su formación y solamente les resta el último año o adeu-
dan	las	últimas	materias	(Parrino,	2015).

Benítez	(2016	identificó	algunos	programas	para	atender	el	abandono	
escolar como los centrados en optimizar el proceso administrativo académico 
o	las	modificaciones	en	la	ponderación	de	los	porcentajes	del	promedio	del	
bachillerato	y	examen	de	ingreso	con	efecto	en	el	mejoramiento	de	los	perfi-
les	de	admisión	de	los	alumnos	(Benitez,	2016).

Descripción del método

El trabajo desarrollado fue de diseño no experimental transeccional de al-
cance	descriptivo	(Hernández	&	Christian,	2018),	que	buscó	identificar	las	
actividades que emprendieron los estudiantes desertores una vez abandonado 
su	 programa	 educativo.	 Para	 la	 determinación	 del	 universo	 de	 estudio,	 se	
solicitó información institucional a través de la Subdirección de Servicios  
Escolares	de	la	Unidad	Regional	Sur	emitida	por	Dirección	de	Servicios	Esco-
lares (dse)	de	la	Universidad	de	Sonora.	El	dcea tiene bajo su responsiva dos 
programas educativos; la licenciatura en Administración y la licenciatura en 
Contaduría	Pública.

Los estudiantes elegibles para formar parte de este análisis fueron  
aquellos	 desertores	 pertenecientes	 a	 las	 cohortes	 generacionales	 2018-2,	
2019-2	y	2020-2	adscritos	al	dcea; aclarando como “generación” o “cohorte” 
al conjunto de individuos de una población que ha vivido una misma expe-
riencia	o	que	presenta	criterios	comunes	(Samayoa,	López,	&	Burgos,	2017);	
en este caso el criterio fue el año en el que se incorporaron por vez primera 
como alumnos dentro de la institución al dcea,	identificándose	un	total	de	38	
estudiantes	en	abandono.	

No formaron parte de este estudio los alumnos pese a incorporarse al 
departamento	en	el	mismo	periodo,	su	acceso	fue	por	revalidación	(al	pro-
ceder de otras carreras pertenecientes a la misma universidad o de otras ins-
tituciones); también se descartaron los reinscritos de otros ciclos de ingreso 
que, aunque fueran parte de la población del departamento, no pertenecían a 
las	cohortes	de	los	desertores.	Tampoco	se	contemplaron	los	casos	de	bajas	
temporales	o	definitivas	por	reprobación	o	que	no	cumplieron	con	algún	re-
quisito	institucional	por	el	que	no	continuaron	sus	estudios.

El contacto con los participantes de realizó vía telefónica, correo elec-
trónico, Facebook y WhatsApp; se obtuvo la información a través de una 
entrevista estructurada que indagó sobre su emprendimiento actual: lo  
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recabado se procesó generando una base de datos que permitió conocer en 
forma precisa los destinos de estos desertores del dcea.

Resultados y discusión

Se presentan a continuación los resultados y análisis relativo a estos:

Tabla 2. Dedicación actual según el sexo
Sexo

TotalMujer Hombre
Estudia 2 10 12
Está esperando un periodo de inscripción a 
otra escuela o universidad

1 0 1

Trabaja 6 4 10
Está en búsqueda de un empleo o está por 
incorporarse a uno

1 1 2

Se dedica a labores del hogar 5 0 5
No estudia o trabaja por que tiene problemas 
de salud

1 2 3

No tiene una actividad definida 3 2 5
Total 19 19 38

Fuente: Elaboración propia (2023).

Se	observa	que	de	los	38	desertores,	19	(50%)	eran	hombres	y	19	(50%)	
mujeres; en este sentido son diversas las investigaciones en donde el ma-
yor abandono se encontró en el género masculino y otras en el femenino; 
cifras que pueden orientar un incremento en uno u otro sentido serían por 
ejemplo la matrícula escolar en el nivel superior que, en los últimos ciclos 
se localiza mayor ingreso de mujeres que de hombres (anuies,	2023);	este	
mismo comportamiento se visualizó en las carreras del dcea (Universidad 
de	Sonora,	2019);	ante	esas	cifras	se	podría	haber	ubicado	una	postura	hacia	
mayor número de estudiantes mujeres desertoras, sin embargo los resulta-
dos	no	fueron	así	revelando	coincidencia	en	ambos	géneros.	Según	informes	
del	Centro	de	Investigación	en	Política	Pública,	entre	el	2019	y	2022	medio	 
millón de mujeres y un millón de hombres de todas las edades dejaron de es-
tudiar; destacando que la carencia de recursos, matrimonio o embarazo fueron  
sus detonantes; para una tercera parte de los hombres la necesidad de trabajo 
y	su	falta	de	aptitudes	se	destacan	sus	impedimentos	(Castro,	2023);	esto	es	
un indicativo de que no siempre el tener una población mayoritaria dará como 
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resultado que la naturaleza de los desertores se incline hacia esa generalidad; 
esto dependerá particularmente del contexto y de diversas condiciones que se 
conjuguen.

Con	base	en	los	resultados	de	la	tabla	2,	algo	alentador	fue	que	12	ex	
alumnos	(32%)	continuó	estudiando,	a	los	que	se	sumaría	uno	(3%)	que	está	
esperando un periodo de inscripción a otra escuela o universidad; de esta for-
ma	13	(34%)	de	los	38	desertores	continuarían	su	educación;	asunto	similar	
a	lo	encontrado	por	Aldaco	y	Carpio	en	donde	el	46%	de	sus	desertores	se	
retiraron por cambio de escuela; es decir, continuaron sus estudios (Aldaco 
Linares	&	Carpio	Hernández,	2017)	y	lo	presentado	por	Rodríguez-Pineda	y	
Zamora-Araya	en	que	la	mayoría	continuó	estudiando.	Existe	la	interrogante	
por saber en todos los casos: si el cambio fue en realidad a otra escuela perte-
neciente	a	la	misma	institución;	es	decir,	un	movimiento	interno	(carrera	y/o	
facultad)	o	definitivamente	externo.	

Los desertores del análisis en cuestión que continuaron estudiando, lo 
hicieron	como	se	visualiza	en	la	siguiente	figura:

Figura 1. Estudios de los desertores

Fuente: Elaboración propia (2023).

Un	hallazgo	interesante	fue	conocer	que	6	ex	alumnos	siguieron	su	pre-
paración	universitaria;	5	se	inscribieron	en	cursos	cortos	y,	1	está	estudian-
do	 idiomas.	Como	institución	educativa	de	nivel	superior	 resultó	relevante	
saber	en	qué	 institución	se	habían	 inscrito	 los	6	que	se	preparaban	en	una	 
licenciatura; afortunadamente continuaban dentro de la unison como se apre-
cia	en	la	tabla	3	(indicativo	de	que	confiaban	en	su	Alma	Mater)	abandonaron	
el dcea	para	incorporarse	a	otras	carreras	en	otros	departamentos.
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Tabla 3. Estudios actuales
Frecuencia Porcentaje

Sin estudios 32 84 .2
unison 6 15 .8
Total 38 100.0

Fuente: Elaboración propia (2023).

Otro	dato	interesante,	en	consonancia	con	lo	planteado	por	Rodríguez-
Pineda	&	Zamora-Araya	(2021),	es	que	10	(26%)	de	los	que	abandonaron	su	
programa	están	laborando,	aunado	a	2	(5%)	casos	más	que	están	en	búsqueda	
de un empleo o por incorporarse a uno, por lo que no se descarta lo ya tra-
tado	también	por	Hernández	Robles	&	Vargas	Valle	(2016)	previamente,	en	
el sentido de que la necesidad de mejorar su economía los lleva a buscar un 
trabajo que les absorbe su tiempo; la probabilidad de que las y los jóvenes 
varones se integren a la vida laboral al desertar de la escuela es muy superior 
a la posibilidad de que lo hagan las mujeres (Organización de las Naciones 
Unidas	para	la	Educación,	la	Ciencia	y	la	Cultura,	2017)	no	se	puede	dejar	
de	mencionar	que	la	falta	de	horarios	flexibles	por	las	escuelas	para	los	casos	de	
alumnos que trabajan los orilla decidir no continuar asistiendo a sus clases 
(García	&	Palizada,	2018).

Los	10	ex	estudiantes	que	trabajan	lo	hacen	en	puestos	de	tipo	operativo	
lo que les limita el acceder a un salario bien remunerado; con consecuen-
cias directas en la calidad de vida e incrementándose el riesgo de pobreza  
(Grullón,	y	otros,	2018).

Figura 2. Puesto desempeñado

Fuente: Elaboración propia (2023).
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Al desarrollar puestos de nivel operativo, la exigencia en cuanto a la 
escolaridad fue de entre el nivel básico al medio superior; por consiguiente, 
al evaluarse esos puestos su ponderación disminuye, lo que tiene impacto 
directo	en	el	salario	que	se	les	asigna	(Rascón,	Espinoza,	&	Peralta,	2019);	
esto	refleja	lo	expuesto	por	Alexa	y	Baciu	(2021),	el	beneficio	que	otorga	una	
mejor	educación.

Tabla 4. Exigencias educativas para el puesto ocupado
Frecuencia Porcentaje

No están laborando 28 73 .7
Educación básica 4 10.5
Educación media superior 6 15 .8
Total 38 100.0

Fuente: Elaboración propia (2023).

5	 (13%)	 de	 las	 ex	 alumnas	 están	 dedicadas	 las	 labores	 domésticas;	 
situación	que	coincide	con	lo	destacado	por	el	BID	(ya	citado).	Este	hecho	
destaca la mirada hacia las desigualdades por género; son las mujeres quienes 
se dedican al cuidado de sus dependientes; sean estos hermanos, papás, abue-
los,	suegros,	esposo,	hijos	(D’Alessandre,	2014).

Un hecho que no se puede perder de vista es que desafortunadamente 
hay	3	(8%)	estudiantes	(dos	hombres	y	una	mujer)	que	por	motivos	de	salud	
tuvieron que caer en situación de abandono y por esa razón no desarrollan  
actividad alguna y que esta realidad coincide con los hallazgos de otros  
trabajos.

Se	 identificó	que	5	desertores	 (13%)	no	 tienen	 actividad	definida;	 es	
decir, sin adscripción laboral ni escolar; concordando este dato con otros  
estudios:

 (…) entre los varones que no asisten a la escuela la proporción que trabaja 
o busca trabajo es mayor que la de los jóvenes inactivos, lo que permite 
desestimar el extendido prejuicio acerca de que la desescolarización entre 
los	varones	los	suma	inevitablemente	a	las	filas	de	quienes	“no	estudian	
ni trabajan” (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia	y	la	Cultura,	2017).

“Ninis” es un acrónimo que expresa preocupación por la asociación a 
jóvenes caracterizados por el abandono a su formación escolar y bajas opor-
tunidades	de	inserción	al	mercado	laboral	repercutiendo	en	su	nivel	socioeco-
nómico	(Márquez,	2018).
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  La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (enoe) hace distinción 
entre	los	componentes	de	una	cuenta	Nini:	1)	Desocupados	que	no	estu-
dian,	2)	Disponibles	para	 trabajar	que	no	estudian	(la	primera	una	cate-
goría de mercado de trabajo y la segunda una relativamente cercana al 
mismo),	3)	La	población	no	disponible	que	no	asiste	a	la	escuela	centrada	
en	quehaceres	del	hogar	y	4)	Población	no	disponible	sin	rol	identificable	
alguno (los otros); por otro lado; el seguimiento dado por la enoe durante 
un	año	tres	meses	a	hogares	con	jóvenes	en	condición	de	ninis;	el	13.5%	
continuó en ese estatus; cambiando la mayoría a otro esquema más activo 
(Prieto	&	Parra,	2013).	

Quedarían	 las	 interrogantes	 por	 saber:	 ¿A	 qué	 clasificación	 de	 la	
enoe corresponden los 5 desertores a los que se hace referencia? ¿Cuán-
tos continuaron en ese escenario? y ¿Cuántos se incorporaron a alguna 
actividad?

Conclusiones

La política en el país en materia educativa no ha desatendido la problemática 
del abandono escolar; cada vez son más los niños, niñas y jóvenes inscritos 
en las escuelas y estas a su vez implementan coordinadamente medidas para 
retenerlos;	obteniendo	aciertos	que	dan	señales	de	llevar	pasos	firmes,	resi-
diendo	aún	algunos	vacíos	por	fortalecer	(Miranda,	2018)

Se	 identificó	 la	dedicación	actual	de	 los	desertores,	que	van	desde	 la	
continuación de su formación escolar como los que estudian una licenciatura 
a	lo	que	se	infiere	cambio	de	departamento	y/	carrera,	otros	se	preparan	con	
cursos	corto	e	inglés.	Algunos	están	laborando	en	puestos	diversos	de	nivel	
operativo, hay quienes están imposibilitados por problemas de salud y se lo-
calizaron	jóvenes	en	estatus	de	“ninis”.

De	los	38	desertores,	se	puede	establecer	un	seguimiento	con	alrededor	
del	60%	de	estos,	para	tratar	de	reorientar	sus	actividades	actuales	hacia	la	
reinserción escolar; sin embargo, esto dependerá de realizar un análisis indi-
vidual	y	definir	acciones	conjuntas	para	su	rescate.

La realidad es que lo ideal sería brindar ese seguimiento una vez que 
ese estudiante ingresa a la institución e inicia su formación profesional 
para evitar su salida; es aquí en donde la labor del docente y del tutor 
adquieren mayor relevancia, contribuyendo con la institución al brindar 
apoyo y canalizar a sus alumnos con características de vulnerabilidad; 
ya sea por su nivel socioeconómico, condiciones personales, familiares, 
sociales, hábitos, salud; entre otras, que puedan poner en riesgo su perma-
nencia	en	la	institución.
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Capítulo	6 
Análisis	de	la	evaluación	educativa	como	
estrategia	para	el	mejoramiento	de	la	

calidad	en	la	educación	superior	a	través	
de	la	acreditación	y	la	certificación

María del Rosario de la Torre Cruz1
Claudia Ivette Gómez Rodríguez2

José Gabriel Lujano Robles3

Resumen

Los modelos de aseguramiento de la calidad en la educación superior permi-
ten	acreditar	y	certificar	las	instituciones	mediante	instrumentos	que	validan	

 1	Doctora	en	Educación	Ph.	&	D.	por	 la	Universidad	de	Baja	California.	Maestra	en	Administración	
y	Gestión	Regional.	Licenciada	en	Turismo	por	la	Universidad	de	Guadalajara.	Profesora	de	tiempo	
completo,	impartiendo	asignaturas	en	nivel	pregrado	y	posgrado.	Responsable	del	Cuerpo	Académico	
UdeG-CA-1149	Emprendimiento,	Gestión	 y	Evaluación	de	 la	Calidad.	Cuenta	 con	 la	 certificación	
EC0614	Dirección	de	Centros	de	Incubación	y	Desarrollo	Empresarial,	y	EC1293	Asesoría	general	
para	proyectos	de	emprendimiento	otorgada	por	el	Consejo	Nacional	de	Normalización	y	Certificación	
de	Competencias	Laborales.

 2 Maestra en Planeación Estratégica y Dirección de la Tecnología por la Universidad Popular Autóno-
ma	del	Estado	de	Puebla.	Licenciado	en	Administración	por	la	Universidad	de	Guadalajara.	Profesor	
Docente Asociado “A” adscrita al Departamento de Ingenierías del Centro Universitario de la Costa 
Sur	de	la	Universidad	de	Guadalajara.	Perfil	prodep.	Miembro	del	Cuerpo	Académico	UdeG-CA-1149	
Emprendimiento,	Gestión	y	Evaluación	de	 la	Calidad.	Cuenta	con	 la	certificación	en	 la	Enseñanza	 
del	Emprendimiento	otorgada	por	el	Consejo	Nacional	de	Normalización	y	Certificación	de	Compe-
tencias	Laborales.

 3 Doctor en Planeación Estratégica y Dirección de la Tecnología por la Universidad Popular Autónoma 
del	Estado	de	Puebla.	Maestro	en	Administración	e	Ingeniero	Industrial	por	la	Universidad	del	Valle	de	 
Atemajac.	Profesor	Docente	Asociado	“A”	adscrito	al	Departamento	de	Ingenierías	del	Centro	Univer-
sitario	de	la	Costa	Sur	de	la	Universidad	de	Guadalajara.	Perfil	prodep.	Miembro	del	Cuerpo	Académi-
co	UdeG-CA-1149	Emprendimiento,	Gestión	y	Evaluación	de	la	Calidad.	Cuenta	con	la	certificación	
para el Desarrollo de proyectos de emprendimiento otorgada por el Consejo Nacional de Normaliza-
ción	y	Certificación	de	Competencias	Laborales.
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indicadores para acreditaciones nacionales e internacionales por organis-
mos como ciies y caceca en el ámbito de la evaluación en educación 
superior	y	ciencias	administrativas	respectivamente.	De	la	misma	manera,	
se implementan sistemas para la gestión de la calidad con base en los 
estándares de las Normas iso	9001	y	21000.	El	objetivo	de	la	presente	in-
vestigación es analizar cómo se relacionan estos tres diferentes modelos, 
y las diferencias en los tres modelos para analizar el aseguramiento de 
la calidad a través de un enfoque metodológico cualitativo mediante un 
diseño	de	investigación	documental,	exploratoria,	inductiva	y	descriptiva.	
Los principales resultados abordan que la implementación de un sistema 
de gestión de calidad y de la acreditación de los programas educativos, 
contribuyen al logro de los indicadores y objetivos de la institución, así 
como de la satisfacción de los usuarios principales que son los estudiantes 
y	personal	docente.	Cabe	señalar	que,	al	complementar	los	modelos	para	
la	acreditación	y	certificación	de	la	calidad,	se	alinean	los	requisitos	para	el	
logro de la calidad educativa, complementando así un modelo de gestión 
de	calidad	integrado	para	la	educación	superior.	De	esta	manera,	las	orga-
nizaciones educativas pueden estar preparadas para enfrentar situaciones de 
riesgos en los procesos educativos, alineándolos a los objetivos de desarrollo 
sostenible establecidos por la unesco.

Palabras clave: Modelos	de	calidad,	acreditación,	certificación,	evalua-
ción	educativa,	satisfacción	de	usuarios.	

Summary

Quality assurance models in higher education allow institutions to be 
accredited and certified through instruments that validate indicators for 
national and international accreditations by organizations such as ciies 
and caceca in the field of evaluation in higher education and administra-
tive sciences respectively. In the same way, quality management systems 
are implemented based on the standards of iso 9001 and 21000. The ob-
jective of this research is to analyze how these three different models are 
related; based on the educational program of the Bachelor of Administra-
tion, and the differences in the three models to analyze quality assurance 
through a qualitative methodological approach through a documentary, 
exploratory, inductive and descriptive research design. The main results 
address that the implementation of a quality management system and the 
accreditation of educational programs contribute to the achievement of 
the indicators and objectives of the institution, as well as the satisfaction 
of the main users who are the students and staff teacher. It should be 
noted that, by complementing the models for quality accreditation and  
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certification, the requirements for achieving educational quality are  
aligned, thus complementing an integrated quality management model for 
higher education. In this way, educational organizations can be prepared 
to face risk situations in educational processes, aligning them with the 
sustainable development objectives established by unesco.

Keywords: Quality models, accreditation, certification, educational 
evaluation, user satisfaction.

Introducción

La	Agenda	2030,	 adoptada	de	manera	unánime	en	 las	Naciones	Unidas	
(2015),	 estableció	 los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	 (ods) con los 
cuales se adopta un conjunto de propósitos globales para erradicar la po-
breza,	proteger	el	planeta	y	asegurar	la	prosperidad	para	todos.	El	Obje-
tivo de Desarrollo Sostenible (ods)	No.	4	busca	garantizar	una	educación	
inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de apren-
dizaje	durante	 toda	 la	vida	para	 todos.	A	partir	de	este	compromiso,	 las	
instituciones de educación superior (ies) han tomado este objetivo como 
marco propicio para trazar sus estrategias (unesco-iesalc,	2020).	Se	par-
te de reconocer que la calidad en la educación superior se logra desde el 
interior de las instituciones, gestionando sus procesos y con un enfoque 
a la satisfacción de las crecientes necesidades de los estudiantes y otros 
beneficiarios,	 sobre	 la	base	de	 la	excelencia	académica,	 la	equidad	y	 la	
pertinencia	social	de	los	programas.	Además,	el	reconocimiento	externo	
de la calidad de una ies	se	alcanza	por	la	certificación	de	sus	sistemas	de	
gestión de la calidad o mediante la acreditación otorgada por el ente na-
cional	encargado	de	asegurar	la	calidad	de	la	educación	superior.

Hoy en día, la educación superior en México, ha evolucionado con 
respecto al papel que representa en la formación integral y desarrollo de la  
humanidad.	 Dada	 la	 importancia	 que	 representa	 en	 generar	 valor	 de	
su función social, puesto que, al insertar a los egresados de los dife-
rentes programas educativos, se pretende que estos contribuyan a tra-
vés de su labor profesional en el crecimiento y desarrollo de la eco-
nomía local, regional y nacional; así como en el desarrollo social y 
cultural	 del	mismo.	En	 este	 sentido,	 las	 ies han puesto especial interés 
en el establecimiento de procedimientos para la evaluación de la cali-
dad	 educativa,	 a	 través	 de	 herramientas	 que	 permitan	medir	 la	 eficien-
cia	 y	 eficacia	 tanto	 de	 sus	 actividades	 académicas,	 como	 de	 las	 activi-
dades	 de	 soporte	 a	 la	 educación	 a	 través	 de	 certificación	 de	 procesos	
administrativos,	 y	 el	 impacto	 que	 éste	 tiene	 en	 el	 proceso	 enseñanza- 
aprendizaje.
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De esta manera, se han establecido también políticas educativas para 
que las ies consideren como parte de su quehacer universitario, el trabajar y 
poner a su consideración sobre las futuras aportaciones, contribuciones y el 
hecho de comprender y hacer frente a una perspectiva de innovación en los 
procesos académicos para el desarrollo de la formación integral de los estu-
diantes	universitarios	y	de	las	funciones	sustantivas.	Ante	este	escenario,	las	
ies se enfrentan a retos y desafíos que les permitan atender cada una de las ne-
cesidades	educativas	y,	por	ende,	dar	respuesta	de	manera	eficaz	y	eficiente,	y	
resolver	oportuna	y	confiablemente	los	problemas	que	se	le	presenten	a	través	
de procesos administrativos y académicos, para satisfacer los requisitos de las 
partes interesadas (estudiantes, docentes, personal administrativo, padres de 
familia,	público	en	general).

Es así como las ies que atienden la aplicación de recursos pú blicos 
(como es la Universidad de Guadalajara), en el camino por la mejora 
continua de los procesos, atienden herramientas como la acreditación de 
programas	educativos	y	certificación	de	procesos	administrativos	de	so-
porte a la educación, como estrategia que contribuye a la evaluación de 
la	 calidad	 educativa	 desde	 las	 diferentes	 vertientes	 anteriormente	men-
cionadas, valorando así los resultados de dichas evaluaciones, con el pro-
pósito de que sea de manera integral al conjugar los diferentes modelos de  
evaluación.	

Planteamiento del problema

Descripción de la problemática

El término “calidad en la educación” se produjo históricamente dentro de un 
contexto	específico.	Viene	de	un	modelo	de	calidad	de	resultados,	de	calidad	
de	producto	final,	bajo	las	ideas	suelen	estar	los	conceptos	de	la	ideología	de	
la	eficiencia	social,	que	considera	al	docente	un	poco	menos	que	un	obrero	 
de línea que emplea paquetes instruccionales, y cuyos objetivos, actividades 
y materiales llegan prefabricados, y en la que la “calidad” se mide por fe-
nómenos	aislados,	que	se	recogen	en	el	producto	final.	Existen	autores	que	
definen	y	entienden	la	calidad	como	eficiencia	y	eficacia	como	rendimiento	
escolar.

Estas	 justificaciones	crean	nuevos	 fetiches	pedagógicos	que	 se	ca-
racterizan por su debilidad conceptual, como es con los conceptos de cali-
dad	en	la	educación	(Alonso	&	Bolaños,	2020).	La	calidad	educativa	hoy	
en	día	es	un	tema	que	se	aborda	a	nivel	mundial	con	el	fin	de	ayudar	a	las	
organizaciones a realizar sus tareas cotidianas en materia escolar para el 
logro de una satisfacción garantizada de los usuarios (Díaz, de la Torre & 
González,	2007).
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El dilema actual es: ¿Cómo dar mejor educación a toda la población 
en cualquiera de los niveles educativos? Y en este dilema hay dos grandes 
variables a investigar que son: ¿cómo este término tiene que ver con esas  
dos	variables?,	puesto	que	un	sistema	educativo	eficiente	es	el	que	da	la	mejor	
educación	que	se	puede	a	la	mayor	cantidad	de	gente.	La	educación	es	uno	
de los factores generadores de bienestar social, desarrollo e igualdad, es por 
encima de cualquier cosa uno de los valores más importantes de la humani-
dad.	Por	lo	tanto,	hablar	del	Sistema	Educativo	Mexicano,	es	hablar	de	un	
tema complejo y estructurado, ya que en él se involucran además de factores 
sociales que se caracterizan por la integración de un gran grupo social con sus 
propias necesidades, y que también están formados por diversos movimien-
tos	sociales	que	se	han	vivido	en	los	últimos	dos	siglos	(Medina,	2012).	Los	
términos de evaluación y la acreditación han tenido un breve y difícil cami-
no	dentro	del	sistema	de	educación	superior	en	México.	Se	puede	decir	que	
se llegó tarde frente a los que, con frecuencia, se erigen como paradigmas: 
los sistemas que en ese mismo ámbito tienen establecidos Estados Unidos y  
Canadá.	En	este	breve	y	difícil	camino,	la	Asociación	Nacional	de	Univer-
sidades e ies, anuies, ha desempeñado un papel esencial, ha impulsado e 
inducido los principales cambios en la educación superior, entre ellos los re-
ferentes	a	la	evaluación	y	la	acreditación.

Objetivos generales

•	 Analizar	los	modelos	de	acreditación	de	la	educación	superior	y	certifica-
ción de procesos de apoyo a la misma, como herramientas de evaluación 
para incrementar la calidad educativa en las ies.

Objetivos específicos

• Analizar la literatura actual sobre evaluación y acreditación en la educa-
ción	superior.

•	 Identificar	 los	 requisitos	 para	 evaluar	 la	 calidad	 con	base	 en	 estándares	
internacionales de procesos académicos y de apoyo a la educación a través 
de	la	certificación	de	Sistemas	de	Gestión	de	Calidad.

• Realizar un análisis comparativo sobre los indicadores que se requieren 
para	acreditación	en	comparación	con	los	requisitos	para	certificación	en	
instituciones educativas, con base en los estándares iso	9001	e	iso	21000.

Justificación

En un mundo globalizado y donde la competitividad hace la diferencia, 
la necesidad que tienen las instituciones de educación superior de que los  
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procesos	 de	 enseñanza-aprendizaje	 incorporen	 elementos	 como:	 cali-
dad,	medición	y	satisfacción	del	cliente,	reflejan	la	calidad	educativa	de	 
la	 institución.	Términos	 como	 la	 evaluación	 y	 acreditación	 son	 conceptos	 
indispensables y primordiales al hablar de que una institución posee ca-
lidad	educativa.	En	México,	uno	de	los	grandes	desafíos	que	enfrenta	la	
educación es elevar la calidad de la misma, por lo que las autoridades 
que están dirigiendo entidades dedicadas a la enseñanza han propuesto 
procesos	permanentes	de	 evaluación	 con	 este	fin,	 para	medir	 y	mejorar	 
los	procesos	de	formación.

Una de las principales iniciativas que las ies han emprendido para 
mantenerse vigentes y demostrar a los sectores sociales la pertinencia de 
sus funciones y oferta educativa, gira en torno a la evaluación educativa 
y	el	aseguramiento	de	la	calidad.	El	interés	presente	en	la	política	inter-
nacional pone el acento en que las reformas para realizar cambios deben 
priorizar	la	calidad,	la	evaluación,	la	acreditación	y	la	certificación.	A	ello	
responde el surgimiento de organismos que se han dado a la tarea de dise-
ñar	estrategias	e	instrumentar	acciones	para	enfrentar	este	imperativo.	La	
promoción de esta iniciativa va originando mayor articulación entre las 
instancias responsables de estos procesos: las ies y la sociedad (Hernán-
dez	Mondragón,	2006).		

Marco teórico

Antecedentes

En México, la evaluación y la acreditación son dos términos que son 
considerados como parámetros para medir la calidad en la educación su-
perior.	A	nivel	mundial,	ambos	procesos,	evaluación	y	acreditación,	son	
reconocidos como el método y medios adecuados para lograr la mejora 
continua	en	el	proceso	enseñanza-aprendizaje	en	la	educación	superior	
(Green,	 1994).	Hoy	 en	 día,	 la	 evaluación	 y	 acreditación	 son	 términos	
protagónicos	cuando	se	habla	de	calidad	educativa.	En	México	uno	de	 
los grandes desafíos que enfrenta la educación es elevar la calidad  
de la misma, por lo que las autoridades educativas han propuesto pro-
cesos	permanentes	de	evaluación	con	este	fin.	Con	estos	mecanismos	se	
pretende hacer más eficiente el sistema educativo y a las instituciones 
que lo integran, para dar con ello respuesta a las demandas requeri-
das por la globalización económica en la que se encuentra inmerso el 
país.	Los	procesos	y	medios	que	el	 sistema	educativo	brinda	a	 los	alum-
nos para el desarrollo de experiencias de aprendizaje adecuados, entre es-
tos están los docentes que deben estar preparados y actualizados para 
la tarea de enseñar, así como los materiales y estrategias didácticas  
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empleadas, que deben ser las adecuadas (Alonso Rivera, Bolaños Celis, 
&	Gómez	Arteaga,	2010).	

La evaluación y la acreditación se relacionan entre sí, son procesos 
diferenciables	y	complementarios.	Es	importante	resaltar	que	la	evaluación	
precede a la acreditación; es decir, con base en la información y elementos de 
juicio obtenidos en el proceso de evaluación, se procede a la acreditación y 
ambos	tienen	como	finalidad	el	mejoramiento	general	en	la	calidad	de	los	sis-
temas de educación superior, donde la acreditación es uno de los mecanismos 
de	garantía	de	calidad	más	importantes.

	Para	ello,	es	necesario	abordar	la	diferencia	entre	ambos	términos.

Acreditación: La	 acreditación	 se	 refiere	 a	 una	 búsqueda	 de	 recono-
cimiento social y de prestigio por parte de los individuos que forman parte de 
las	instituciones	educativas.	En	este	sentido,	los	procesos	de	acreditación	se	
han constituido en un requerimiento en nuestros días, ya que están destina-
dos a garantizar calidad y proporcionar credibilidad respecto de un proceso 
educativo	y	sus	resultados	(Pallán	1993,	p.	12).	En	el	sentido	de	que	la	acre-
ditación institucional y especializada representa un mecanismo para orientar 
las tareas educativas de la formación profesional, de acuerdo con prácticas y 
resultados ampliamente reconocidos, nacional e internacionalmente, se con-
vierte en un medio indispensable para el mejoramiento general en la calidad 
de	los	sistemas	de	educación	superior.

Evaluación: La difusión de los resultados de la evaluación contribuye 
a que los diversos sectores interesados en la educación adquieran un criterio 
sobre	la	calidad	de	tales	desempeños	y	programas.	Así,	se	puede	ir	conforman-
do un conocimiento relativo a cualidades de las instituciones, mismo que per-
mita la formación de juicios relativos a credibilidad, por parte de los usuarios  
(Pallán,	1999).	De	acuerdo	con	Alonzo	y	Bolaños	(2014)	se	entiende	por	
evaluación	 a	 la	 actividad	o	proceso	 sistemático	y	objetivo,	 de	 identifica-
ción, recogida o tratamiento de datos sobre elementos y hechos educativos, 
con el objetivo de interpretarlos, valorarlos y sobre dicha valoración, tomar 
decisiones.

Generalidades de la educación superior a nivel internacional

Se reconoce la importancia de las ies por el compromiso que tienen  
de contribuir a la formación de profesionistas que no solamente sean 
competentes, sino que también cuenten con sentido de responsabilidad 
y visión de futuro, además de conciencia y compromiso social para que 
puedan	desarrollar	tecnología	sustentable	y	proyectos	en	beneficio	de	la	
sociedad, cada quien desde su área de conocimiento, que permitan fortale-
cer la democracia, economía y desarrollo integral de su localidad, y de su 
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país	propiamente.	Es	así	como	Mayor,	quien	fungió	como	director	general	
de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (unesco), menciona:

Las ies se consideran objeto de análisis de organismos internacionales 
como la unesco, puesto que prioriza la necesidad de las ies para que formen 
ciudadanos responsables con su entorno, y capaces de solucionarlos proble-
mas,	que	aquejan	a	la	sociedad.	La	unesco	(2003)	determina	prioritarias	las	
siguientes funciones que deben llevar a cabo las ies: Generar y difundir co-
nocimientos, desarrollar la investigación científica y tecnológica en todos 
los campos de la ciencia, contribuir a la preservación de las culturas, la 
consolidación de valores para convivencia social, todo esto desde un enfoque 
humanista; estas funciones deberán cumplirse en un marco sostenible, justi-
cia social, paz, democracia y respeto para los derechos humanos.

Contexto de la evaluación y acreditación superior en México

En el contexto actual, la educación superior en México representa una visión 
sólida, pues es sinónimo de instituciones con sentido de permanencia en un 
sistema	 complejo,	 cambiante	 y	 con	 responsabilidad	 social.	 Según	Sanders	
(1982),	citado	por	García	y	Márquez	(2018),	en	este	tipo	de	actividades	se	
deben	considerar	cuatro	criterios	principales	que	son:	la	eficiencia,	eficacia,	
pertinencia y relevancia, de estos sólo tres se aplican en tiempo presente, pues 
la pertinencia es aplicable e imprescindible para el futuro y, aplicable en el 
pasado dentro de las actividades de las ies.

Hablar	de	pertinencia,	es	definirla	como:

El grado de correspondencia que debe existir entre las necesidades so-
ciales e individuales que se pretende satisfacer con la educación universitaria 
y lo que realmente se llega a alcanzar; igual que otros aspectos como la socia-
lización, legitimación, de formación cultural, de extensión y servicios (Zafra, 
Martínez	y	Vergel,	2014,	pág.	143).

Es en este tenor que el Centro Universitario de la Costa Sur, y atendien-
do a las necesidades de pertinencia del municipio de Autlán y la Región, con 
base	en	las	actividades	económicas	que	predominan,	es	que	ofrece	22	progra-
mas educativos, y que, dentro de la oferta académica de pregrado y posgrado, 
atendiendo a la pertinencia social de los mismos, ofrece programas educati-
vos que brindan a la sociedad los conocimientos para el ejercicio profesional 
de aquellos aspectos que son útiles, congruentes y pertinentes, puesto que 
resuelven una necesidad para la propia sociedad, abarcando disciplinas desde 
el	ámbito	administrativo,	contable,	financiero,	jurídico,	turístico,	agropecua-
rios, ciencias de la salud, artes e ingenierías el ámbito de la construcción, 
mecánica	y	robótica.
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Tabla 1. Calidad educativa: De la oferta educativa.  
Programas educativos acreditados por su calidad

Nota: En el mes de agosto del 2023, se incorpora al SNP-CONACYT el posgrado 
de: Maestría en Administración y Gestión Regional, logrando así el 100 % de los 
programas de posgrados registrados en el programa.

Asociación Nacional de Universidades  
e Instituciones de Educación Superior ANUIES

Es	en	los	años	70’s	cuando	se	dan	los	primeros	inicios	y	actividades	sobre	
la evaluación de la calidad en la educación superior en México, que en su 
momento fueron impulsados por diferentes políticas y programas de Go-
bierno Federal a través de la Secretaría de Educación Pública así como la 
anuies y con el programa de Modernización Educativa que se promovió entre 
1989/1994	en	el	que	se	formalizó	la	evaluación	de	la	educación	superior	en	
México,	realizando	actividades	de	evaluaciones	internas	y	externas,	con	el	fin	
de mejorar la calidad de los diferentes programas de las ies del país (García 
y	Márquez,	2018).	Posteriormente	al	inicio	de	los	años	80’s,	la	evaluación	de	
la educación en México adquiere mayor importancia a nivel internacional, y 
todo gracias a las políticas que emprenden los gobiernos que fueron apoya-
dos por organismos internacionales como la Organización de las Naciones 
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Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (unesco) y la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (oecd); las cuales tenían 
como propósito la acreditación de los programas académicos, como un medio 
para garantizar y reconocer la calidad de la educación superior, en la mayoría 
de los países del mundo forman parte actualmente de los gobiernos, organiza-
ciones académicas, asociaciones de instituciones, así como de profesionales 
y	empleadores.	En	la	actualidad,	tanto	la	evaluación	como	la	acreditación	son	
términos, sin lugar a dudas, fundamentales cuando se habla de calidad educa-
tiva	en	la	educación	superior.	

Comités Interinstitucionales para  
la Evaluación de la Educación Superior (CIEES)

En	el	año	1991,	en	el	marco	de	la	concertación	entre	la	Secretaría	de	Educa-
ción Pública (sep) y la anuies, crean los ciees, con el propósito de promo-
ver la evaluación externa, siendo organismos de carácter no gubernamental, 
que dentro de sus principales funciones tienen: la evaluación diagnóstica de 
programas académicos y funciones institucionales, así como la acreditación 
de	programas	y	unidades	académicas.	Es	así	como	los	ciees se integran por 
docentes de ies representativos de las diversas regiones del país, los cua-
les han realizado una intensa actividad de evaluación aproximadamente de 
3,000	académicos,	y	las	funciones	institucionales,	por	medio	de	métodos	y	 
herramientas, así como criterios y marcos de evaluación que contienen una 
serie de categorías e indicadores sustentados en criterios y estándares inter-
nacionales	(García	y	Márquez,	2018).

Consejo para la acreditación de la Educación Superior

En este mismo tenor, al hablar de organizaciones que regulan la evaluación en  
la educación superior, la sep y la anuies crean la copaes	para	 el	 año	2000,	
como una “institución reconocida y capacitada por el gobierno federal, a través 
de la sep,	cuyo	fin	sea	acreditar	programas	académicos	de	educación	superior	
que	ofrezcan	instituciones	públicas	y	particulares	(Aréchiga,	2003,	pág.	7),	con	
colaboración previa de su capacidad organizativa, técnica y operativa, de sus 
marcos de evaluación para la acreditación de programas académicos, de la ad-
ministración	de	sus	procedimientos,	y	de	la	imparcialidad	del	mismo.	Que	tiene	
entre sus funciones principales: Elaborar lineamientos y criterios para recono-
cer formalmente a las organizaciones acreditadoras de programas académicos; 
formular un marco general para los procesos de acreditación de programas 
académicos, evaluar formalmente a las organizaciones que soliciten recono-
cimiento como organismo acreditador de programas académicos; y de hacer 
pública la relación de organismos acreditadores reconocidos por el Consejo.
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Es importante mencionar que la evaluación, precede a los procesos 
de	acreditación	y	certificación;	puesto	que	con	base	en	la	información	ob-
tenida en el proceso de evaluación se puede otorgar bien la acreditación 
de	 programas	 educativos	 y	 la	 certificación	 de	 procesos	 administrativos	
de	 apoyo	 a	 la	 acreditación,	 teniendo	 ambos	 procesos	 como	finalidad	 el	
mejoramiento general en la calidad de los sistemas de educación superior, 
en donde la acreditación es uno de los mecanismos de garantía de calidad 
más	importantes,	así	como	la	certificación	en	procesos	administrativos	y	
de	soporte	a	la	educación.

El aseguramiento de la calidad en la Educación Superior

Según	Arjona,	Lira	y	Maldonado	(2022)	en	la	actualidad,	el	proceso	de	acre-
ditación en la educación superior representa un camino en la difusión para 
respaldar la calidad de forma externa, utilizada por la mayoría de las ies.	En	
este sentido, se considera la presencia de calidad mediante la acreditación 
institucional al evaluar el servicio de las ies y sus procesos (Karahan y Mete, 
2014).	De	esta	manera	es	como	las	ies se enfrentan al reto de adecuarse a 
los	cambios	vertiginosos	en	relación	con	la	competitividad	(Tamutienė	y	
Matkevičienė,	2019),	además	de	exponer	mediante	resultados,	la	calidad	 
de sus diferentes procesos y generar un soporte de referencia para in-
crementar	sus	niveles	de	calidad	(Hota	y	Sarangi,	2019),	que	reflejen	la	
mejora continua, derivada de sus procesos organizacionales y su evidente 
creación	de	valor.

La certificación de sistemas de gestión de calidad en las IES

Si bien el Sistema de Gestión de Calidad (sgc) funge como una respuesta 
a las demandas sociales de responsabilidad e impacto, es evidente que 
conlleva un compromiso de responsabilidad de todos los participantes en 
la ies.	De	forma	específica,	los	propósitos	de	la	gestión	de	la	calidad	con-
templan	cumplimiento,	control,	responsabilidad	y	mejora	(Harvey,	2018).	
La falta de gestión estratégica en gran parte de las instituciones educati-
vas públicas afecta el desarrollo del proyecto educativo, ya que en la vi-
sión	y	misión	se	omite	el	diagnóstico	real	de	la	institución,	lo	que	dificulta	
el	logro	de	metas	y	objetivos	y	obstaculiza	la	eficiencia	operativa	(Arjona,	
Lira	y	Maldonado,	2022).

Norma ISO 9001:2015

En la actualidad, una de las estrategias para garantizar que las universi-
dades	 estén	 conformadas	 y	 generen	 un	 talento	 humano	 calificado,	 con	 las	 
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competencias que demanda el actual contexto global, es seguir un sistema 
de gestión de calidad, como el iso; e incluye los elementos necesarios 
para establecer políticas, objetivos y procesos necesarios para el logro 
de objetivos estratégicos de una organización (Arjona, López y Maldo-
nado,	2022).	El	enfoque	de	la	calidad	parte	de	su	carácter	evaluativo,	
derivado de su referencia comparativa para su valoración (Nicoletti, 
2021),	por	lo	que	se	requiere	un	enfoque	de	gestión	de	calidad	en	las	
ies que articule los procesos de gestión en relación con los modelos na-
cionales	actuales.	La	calidad	en	la	educación	está	relacionada	con	las	
metas de aprendizaje, los contenidos que, al concluir la escolaridad, 
se deben conocer y medir mediante evaluación interna y externa, desde el 
modelo	de	competencias	(Montes	y	Gamboa,	2018).	La	calidad	en	las	
ies cumple el equilibrio de educación (procesos, ambiente, resultados) 
en relación con las necesidades específicas, requerimientos, estánda-
res (Belash et al.,	2015).	En	las	ies,	la	Norma	ISO	9001:2015	percibe	
la educación a partir de la demanda de lo que requieren las y los estu-
diantes	y	no	de	la	presentación	de	ofertas	académicas.

Beneficios de la Norma ISO 9001  
en la Educación Superior

Entre	los	beneficios	derivados	de	la	Norma	ISO	9001	se	encuentra	el	
aumento de la capacidad productiva e investigativa, ya que la dinámi-
ca de mejoramiento va incorporando todas las áreas y se adopta como 
herramienta	de	trabajo.	La	investigación	para	el	docente	significará	un	 
modelo sencillo para integrar las modificaciones requeridas para  
manejar el cambio, además de la integración de la universidad en lo 
referente a lo académico y social, ya que uno de los requerimientos 
de la Norma iso	 establece	 el	 beneficio	mutuo	 en	 las	 relaciones.	 Las	
mejores prácticas y casos de éxitos con sus resultados se podrán com-
partir con otras universidades, así como coordinar actividades de inter-
cambio, elevando el nivel de sus docentes, estudiantes e investigación  
(Didriksson,	2016).

La Norma ISO 21001

En tanto que la Norma iso	21001,	Organizaciones	educativas	–Sistemas	
de gestión para organizaciones educativas– (iso,	 2018),	 va	 enfocada	 u	
orientada al sector educativo en cualquiera de sus niveles y modalidades, 
y puede ser aplicada a cualquier organización que utilice un programa  
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curricular para apoyar el desarrollo de la competencia mediante la  
enseñanza,	 el	 aprendizaje	 y	 la	 investigación.	 Esta	 es	 la	 primera	 norma	
internacional	específica	para	el	sector	educación,	la	cual	proporciona	una	
herramienta de gestión común para organizaciones que proveen produc-
tos y servicios educativos capaces de cumplir con los requisitos de los 
estudiantes	y	otros	beneficiarios.	La	norma	 iso	21001:2018	cumple	con	
la estructura de alto nivel establecida por las directivas de iso para todas 
sus	normas	de	 sistemas	de	gestión.	Esto	 facilita	que	 las	organizaciones	
educativas que ya tienen implementado un sgc iso	9001:2015	 transiten	
fácilmente al sgoe.	De	hecho,	ya	existen	algunas	publicaciones	con	expe-
riencias de este tipo (Anh et al.,	2021;	Guerra	et al.,	2020;	Nhon,	2020;	
Quimi,	2019;	Rivera	y	Tupac-Yupanqui,	2019).

Marco metodológico

Enfoque de la investigación

La metodología utilizada en el presente proyecto será bajo un enfoque  
cualitativo, El enfoque cualitativo “abarca el estudio, uso y recolección de 
una variedad de materiales empíricos –estudio de caso, experiencia personal, 
historia de vida, entrevista, textos– que describen los momentos habituales 
y	problemáticos	y	los	significados	en	la	vida	de	los	individuos”	(Vasilachis,	
2006,	p.	25).

Este tipo de estudio “tiene una base epistemológica en la hermenéutica 
y	la	fenomenología.	Bajo	estas	perspectivas	los	actores	sociales	no	son	meros	
objetos	de	estudio	como	si	fuesen	cosas,	sino	que	también	significan,	hablan,	
son	reflexivos”	(Monje,	2011,	p.	12).

Diseño de la investigación

Para poder realizar una investigación completa y un análisis detallado del 
tema	propuesto	se	recurrirá	a	la	siguiente	metodología.	Esta	investigación	se	
realizará	en	cuatro	momentos	secuenciados,	a	saber:	la	revisión	bibliográfica,	
lectura de revistas y artículos especializados, descripción de los instrumen-
tos	para	acreditación	y	certificación,	el	análisis	comparativo	a	través	de	una	
matriz comparativa, y realizar así el análisis de la evaluación como estrategia 
educativa para incrementar la calidad educativa en ies en México a través de 
la	acreditación	y	la	certificación.	Se	trata	de	una	investigación	concluyente	
(Malhotra,	2008)	puesto	que	es	un	proceso	de	investigación	formal	y	estruc-
turado, y descriptivo (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista 
Lucio,	2017).
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Tabla 2. Ficha técnica
Ficha metodológica

Enfoque de la investigación Enfoque cualitativo
Método Inductivo (Puesto que no requiere de una hipótesis 

para iniciar el estudio) 
Diseño metodológico No experimental, exploratorio, descriptivo e histórico
Tipo de investigación Pura-análisis documental
Técnica Análisis documental / Hermenéutica
Instrumento y procesamiento 
de información

Matriz de confrontación comparativa de estándares 
de evaluación (caceca / iso 9001/ iso 21001)

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del marco metodológico.

Análisis de herramientas de evaluación

Relación entre los procesos de acreditación y certificación en las IES

Como se ha mencionado anteriormente, tanto el proceso de acreditación como  
el	de	certificación,	son	dos	herramientas	muy	valiosas	para	la	evaluación	de	
la calidad educativa desde diferentes vertientes, pues la primera va enfocada 
a la evaluación de procesos académicos en la educación superior, en tanto 
que la segunda en mayor parte hacia procesos administrativos si se habla 
del enfoque con base en los esquemas de iso	9001.	Sin	embargo,	de	mane-
ra reciente la Norma iso	21001	ha	centrado	esos	esfuerzos	en	la	evaluación	
de criterios para el establecimiento de Sistemas de Gestión en Organizacio-
nes	Educativas. Es en este sentido que en el siguiente apartado se realiza un 
análisis comparativo entre los instrumentos que utilizan los estándares para  
evaluación de procesos académicos de la acreditación en la educación supe-
rior por el Consejo de Acreditación de Ciencias Administrativas, Contables 
y	Afines	(caceca)	que	se	describe	en	la	tabla	3,	y	en	la	tabla	4	el	análisis	de	
dichas	herramientas	de	evaluación.

Tabla 3. Instrumento de variables a evaluar para el proceso 
de acreditación por CACECA

Variable Indicadores
 1) Personal 

académico
1.1. Reclutamiento
1.2. Selección
1.3. Contratación
1 .4 . Desarrollo
1.5. Categorización y nivel de estudios
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Variable Indicadores
1.6. Distribución de la carga académica de los docentes 

de tiempo completo
1.7. Evaluación
1.8. Promoción

 2) Estudiantes 2 .1 . Selección
2.2. Ingreso
2 .3 . Trayectoria escolar
2.4. Tamaños de grupos
2.5. Titulación
2.6. Índice de rendimiento escolar por cohorte generacional

 3) Plan de 
estudios

3 .1 . Fundamentación
3.2. Perfiles de ingreso y egreso
3.3. Normativa para la permanencia, egreso y 

revalidación
3.4. Programas de las asignaturas
3 .5 . Contenidos
3.6. Competencias y su desarrollo
3.7. Flexibilidad curricular
3.8. Evaluación y actualización
3.9. Difusión

 4) Evaluación del 
aprendizaje

4 .1 . Metodología de evaluación continua
4.2. Estímulos al rendimiento académico

 5) Evaluación 
integral

5 .1 . Desarrollo de emprendedores
5.2. Actividades culturales
5.3. Actividades deportivas
5.4. Orientación profesional
5.5. Orientación psicológica
5.6. Servicios Médicos
5.7. Escuela y familia
5.8. Responsabilidad social

 6) Servicios de 
apoyo para el 
aprendizaje

6 .1 . Tutorías
6.2. Asesorías académicas
6.3. Biblioteca acceso a la información

 7) Vinculación-
extensión

7 .1 . Vinculación con los sectores público, privado y social
7.2. Seguimiento de egresados
7.3. Intercambio académico.
7 .4 . Servicio Social
7.5. Bolsa de trabajo
7.6. Extensión

Continúa (Tabla...)
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Variable Indicadores
 8) Investigación 8 .1 . Líneas y proyectos de investigación

8.2. Recursos para la investigación
8.3. Difusión de la investigación
8.4. Impacto de la investigación
8.5. Desarrollo sostenible y sustentable

 9) Infraestructura 
y equipamiento

9 .1 . Infraestructura
9.2. Equipamiento

 10) Gestión 
administrativa y 
financiamiento

10.1. Planeación, evaluación y organización
10.2. Recursos humanos administrativos y servicios
10.3. Recursos financieros
10.4. Continuidad de la operación

Fuente: Elaboración propia con base en la información de caceca . 

Para fundamentar el análisis que se realiza, se presenta una tabla re-
sumen de los elementos incluidos en los modelos de acreditación de la  
educación superior según el instrumento de variables propuesto por caceca, 
y cómo éstos se pueden relacionar con los requisitos de las normas iso	9001	e	
iso	21001	(Tabla	4).	El	instrumento	de	caceca	se	compone	por	10	variables	
a evaluar, en tanto que los estándares de iso	9001:2015	y	la	iso	21001	por	10	
cláusulas	de	requisitos	internacionales.

Tabla 4. Relación entre los elementos para la acreditación  
y la certificación según las normas ISO 9001 e ISO 21001.

ISO 9001:2015 ISO 21001:2018
Instrumento  
de CACECA

 4. Contexto de la 
organización

 4 .1 . Comprensión de la 
organización y de su 
contexto

 4 .2 . Comprensión de 
las necesidades y 
expectativas de las 
partes interesadas

 4 .3 . Determinación del 
alcance del sistema de 
gestión de la calidad

 4 .4 . Sistema de gestión 
de la calidad y sus 
procesos

 4. Contexto de la 
organización

 4.1. Comprensión de la 
organización y de su 
contexto

 4.2. Comprensión de 
las necesidades y 
expectativas de las 
partes interesadas 

 4.3. Determinación del 
alcance del sistema 
de gestión para 
organizaciones 
educativas

 4.4. Sistema de gestión 
para organizaciones 
educativas (sgoe)

Variable 10. Gestión 
administrativa y 
financiamiento.
 10.1. Planeación, evaluación 

y organización
 10.2. Recursos humanos 

administrativos y 
servicios

 10.3. Recursos financieros
 10.4. Continuidad de la 

operación

Continúa (Tabla...)
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ISO 9001:2015 ISO 21001:2018
Instrumento  
de CACECA

 5. Liderazgo 
 5 .1 . Liderazgo y 

compromiso 
 5 .1 .1 . Generalidades 
 5 .1 .2 . Enfoque al cliente
  ----------
  ----------

 5 .2 . Política
 5 .2 .1 . Establecimiento de la 

política de la calidad
 5 .2 .2 . Comunicación de la 

política de la calidad 
 5 .3 . Roles, 

responsabilidades 
y autoridades en la 
organización.

 5. Liderazgo
 5 .1 . Liderazgo y 

compromiso
 5 .1 .1 . Generalidades 
 5 .1 .2 . Enfoque a los 

estudiantes y otros 
beneficiarios

 5 .1 .3 . Requisitos adicionales 
para las necesidades 
especiales de 
educación

 5 .2 . Política
 5 .2 .1 . Desarrollo de la 

política
 5 .2 .2 . Comunicación de la 

política
 5 .3 . Roles, 

responsabilidades 
y autoridades en la 
organización

Variable 10. Gestión 
administrativa y 
financiamiento.
 10.1. Planeación, evaluación 

y organización
 10.2. Recursos humanos 

administrativos y 
servicios

 10.3. Recursos financieros
 10.4. Continuidad de la 

operación

Variable 3. Plan de estudios
Fundamentación
 3 .2 . Perfiles de ingreso y 

egreso
 3 .3 . Normativa para la 

permanencia, egreso y 
revalidación

 3 .4 . Programas de las 
asignaturas

 3 .5 . Contenidos
 3 .6 . Competencias y su 

desarrollo
 3 .7 . Flexibilidad curricular
 3 .8 . Evaluación y 

actualización
 3 .9 . Difusión

 6. Planificación
 6 .1 . Acciones para 

abordar riesgos y 
oportunidades

 6 .2 . Objetivos de la calidad 
y planificación para 
lograrlos. 

 6 .3 . Planificación de los 
cambios

 6. Planificación 
 6 .1 . Acciones para 

abordar riesgos y 
oportunidades

 6 .2 . Objetivos de la 
organización educativa 
y planificación para 
lograrlos

 6 .3 . Planificación de los 
cambios

Variable 10. Gestión 
administrativa y 
financiamiento.
 10.1. Planeación, evaluación 

y organización
 10.2. Recursos humanos 

administrativos y 
servicios

 10.3. Recursos financieros
 10.4. Continuidad de la 

operación

Continúa (Tabla...)
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ISO 9001:2015 ISO 21001:2018
Instrumento  
de CACECA

 7. Apoyo
 7.1. Recursos
 7.1.1. Generalidades
 7.1.2. Personas 
 7.1.3. Infraestructura 
 7.1.4. Ambiente para la 

operación de los 
procesos 

 7.1.5. Recursos de 
seguimiento y 
medición 

 7.1.5.1. Generalidades
 7.1.5.2. Trazabilidad de las 

mediciones
 7 .1 .6 . Conocimientos de la 

organización
  ---------- 
  ---------- 

 7.2. Competencia 
  ----------
  ----------

 7 .3 . Toma de conciencia
 7.4. Comunicación
  ----------
  ----------
  ----------

 7.5. Información 
documentada

 7.5.1. Generalidades
 7.5.2. Creación y 

actualización
 7 .5 .3 . Control de la 

información 
documentada

 7. Apoyo
 7.1. Recursos
 7.1.1. Generalidades
 7.1.2. Personas
 7.1.3. Infraestructura
 7.1.4. Ambiente para la 

operación de los 
procesos educativos

 7.1.5. Recursos de 
seguimiento y 
medición

 7.1.5.1. Generalidades
 7.1.5.2. Trazabilidad de las 

mediciones
 7 .1 .6 . Conocimientos de la 

organización
 7.1.6.1. Generalidades
 7.1.6.2. Recursos de 

aprendizaje
 7.2. Competencia 
 7.2.1. Generalidades 
 7.2.2. Req. adicionales 

para las necesidades 
especiales

 7 .3 . Toma de conciencia
 7.4. Comunicación
 7.4.1. Generalidades
 7.4.2. Propósitos de la 

comunicación
 7.4.3. Acuerdos de 

comunicación
 7.5. Información 

documentada
 7.5.1. Generalidades
 7.5.2. Creación y 

actualización
 7 .5 .3 . Control de la 

información 
documentada

Variable 1. Personal 
académico
 1.9. Reclutamiento
 1.10. Selección
 1.11. Contratación
 1 .12 . Desarrollo
 1.13. Categorización y nivel 

de estudios
 1.14. Distribución de la 

carga académica de 
los docentes de tiempo 
completo

 1.15. Evaluación
 1.16. Promoción

Variable 6. Servicios de 
apoyo para el aprendizaje
 6.1. Tutorías
 6.2. Asesorías académicas
 6 .3 . Biblioteca acceso a la 

información

Variable 7. Vinculación y 
extensión
 7.1. Vinculación con los 

sectores público, 
privado y social

 7.2. Seguimiento de 
egresados

 7.3. Intercambio académico
 7 .4 . Servicio Social
 7.5. Bolsa de trabajo
 7.6. Extensión

Variable 8. Investigación
 8.1. Líneas y proyectos de 

investigación
 8.2. Recursos para la 

investigación
 8.3. Difusión de la 

investigación
 8.4. Impacto de la 

investigación
 8 .5 . Desarrollo sostenible y 

sustentable

Variable 9.  Infraestructura 
y equipamiento
 9.1. Infraestructura
 9.2. Equipamiento

Continúa (Tabla...)
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ISO 9001:2015 ISO 21001:2018
Instrumento  
de CACECA

 8. Operación 
 8.1. Planificación y control 

operacional
  ---------- 
  ---------- 
  ---------- 
  ---------- 
  ----------

 8.2. Requisitos para los 
productos y servicios

 8.2.1. Comunicación con el 
cliente

  --------- 

 8.2.2. Determinación de los 
requisitos para los 
productos y servicios.

 8.2.3. Revisión de los 
requisitos para los 
productos y servicios

 8 .2 .4 . Cambios en los 
requisitos para los 
productos y servicios

 8.3. Diseño y desarrollo 
de los productos y 
servicios .

  ----------
 8.3.1. Generalidades
 8.3.2. Planificación del 

diseño y desarrollo
 8.3.3. Entradas para el 

diseño y desarrollo 
 8.3.4. Controles del diseño y 

desarrollo
  ----------
  ----------
  ----------
  ----------
  ----------
  ----------
  ----------

 8. Operación
 8.1. Planificación y control 

operacional
 8.1.1. Generalidades
 8.1.2. Planificación 

operacional específica 
y control de productos y 
servicios educativos

 8.1.3. Requisitos adicionales 
para las necesidades 
especiales de 
educación

 8.2. Requisitos para los 
productos y servicios 
educativos

 8.2.1. Comunicación de los 
requisitos para los 
productos y servicios 
educativos 

 8.2.2. Determinación de los 
requisitos para los 
productos y servicios 
educativos

 8 .2 .3 . Cambios en los 
requisitos para los 
productos y servicios 
educativos.

  ----------
  ----------
 8.3. Diseño y desarrollo de 

los productos y servicios 
educativos

 8.3.1. Generalidades
 8.3.2. Planificación de diseño 

y desarrollo
 8.3.3. Entradas para el diseño 

y desarrollo
 8.3.4. Controles de diseño y 

desarrollo
8.3.4.1. Generalidades
8.3.4.2. Controles del diseño y 

desarrollo de productos 
y servicios educativos

8.3.4.3. Controles del diseño 
y desarrollo del plan de 
estudios

8 .3 .4 .4 . Controles de la 
evaluación sumativa del 
diseño y desarrollo

Variable 2. Estudiantes 
 2.1. Selección
 2.2. Ingreso
 2 .3 . Trayectoria escolar
 2.4. Tamaños de grupos
 2.5. Titulación
 2 .6 . Índice de rendimiento 

escolar por cohorte 
generacional

Variable 3. Plan de 
estudios
 3.1. Fundamentación
 3.2. Perfiles de ingreso y 

egreso
 3.3. Normativa para la 

permanencia, egreso y 
revalidación

 3.4. Programas de las 
asignaturas

 3 .5 . Contenidos
 3.6. Competencias y su 

desarrollo
 3.7. Flexibilidad curricular
 3.8. Evaluación y 

actualización
 3.9. Difusión

Continúa (Tabla...)
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ISO 9001:2015 ISO 21001:2018
Instrumento  
de CACECA

 8.3.5. Salidas del diseño y 
desarrollo

 8.3.6. Cambios del diseño y 
desarrollo

 8 .4 . Control de los 
procesos, productos y 
servicios suministrados 
externamente

 8.4.1. Generalidades
 8.4.2. Tipo y alcance del 

control
 8.4.3. Información para los 

proveedores externos
 8.5. Producción y provisión 

del servicio
 8 .5 .1 . Control de la 

producción y de la 
provisión del servicio

  ---------- 
  ---------- 
  ---------- 
  ----------
  ----------
  ----------
  ----------
  ----------
  ---------- 
  ---------- 

 8.5.2. Identificación y 
trazabilidad

 8 .5 .3 . Propiedad 
perteneciente a los 
clientes o proveedores 
externos

8.5.4. Preservación
 8.5.5. Actividades posteriores 

a la entrega
  ----------
 8 .5 .6 . Control de los cambios
  ----------

 8 .3.5. Salidas del diseño y 
desarrollo

 8.3.6. Cambios del diseño y 
desarrollo

 8 .4 . Control de los 
procesos, productos y 
servicios suministrados 
externamente

 8.4.1. Generalidades
 8.4.2. Tipo y alcance del 

control
 8.4.3. Información para los 

proveedores externos
 8.5. Producción y provisión 

del servicio educativo
 8 .5 .1 . Control de la  

producción y de la 
provisión del servicio 
educativo

 8.5.1.1. Generalidades
 8.5.1.2. Admisión de 

estudiantes
 8.5.1.2.1. Información de 

preadmisión
 8 .5 .1 .2 .2 . Condiciones de 

admisión
 8.5.1.3. Provisión de 

productos y servicios 
educativos

 8.5.1.4. Evaluación sumativa
 8 .5 .1 .5 . Reconocimiento del 

aprendizaje evaluado
 8.5.1.6. Requisitos 

adicionales para 
necesidades especiales 
de educación 

 8.5.2. Identificación y 
trazabilidad

 8.5.3. Propiedad  
perteneciente a las 
partes interesadas. 

  ---------- 
 8.5.4. Preservación
 8.5.5. Protección y 

transparencia de los 
datos de los estudiantes

 8 .5 .6 . Control de los cambios 
en los productos y 
servicios educativos

Continúa (Tabla...)
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ISO 9001:2015 ISO 21001:2018
Instrumento  
de CACECA

 8.6. Liberación de los 
productos y servicios

 8 .7 . Control de las salidas 
no conformes

 8.6. Liberación de los 
productos y servicios 
educativos 

 8 .7 . Control de las salidas 
educativas no conformes .

 9. Evaluación del 
desempeño

 9.1. Seguimiento, medición, 
análisis y evaluación

 9.1.1. Generalidades 
 9.1.2. Satisfacción del cliente 
  ----------
  ---------- 
  ---------- 

 9.1.3. Análisis y evaluación
  ----------
  ----------
  ----------

  9.2. Auditoría interna
 9.3. Revisión por la dirección
 9.3.1. Generalidades
 9.3.2. Entradas de la revisión 

por la dirección
 9.3.3. Salidas de la revisión 

por la dirección

 9. Evaluación del 
desempeño

 9.1. Seguimiento, medición, 
análisis y evaluación

 9.1.1. Generalidades
 9.1.2. Satisfacción del 

personal, estudiantes y 
otros beneficiarios

 9.1.2.1. Seguimiento de la 
satisfacción

 9 .1 .2 .2 . Tratamiento de las 
quejas y apelaciones

 9.1.3. Otras necesidades de 
seguimiento y medición

 9.1.4. Métodos de 
seguimiento, medición, 
análisis y evaluación

 9.1.5. Análisis y evaluación
 9.2. Auditoría interna
 9.3. Revisión de la dirección
 9.3.1. Generalidades 
 9.3.2. Entradas de revisión por 

la dirección
 9.3.3. Salidas de la revisión 

por la dirección

Variable 4. Evaluación del 
aprendizaje
 4.1 Metodología de 

evaluación continua
 4.2 Estímulos al rendimiento 

académico

Variable 5. Evaluación 
integral
 5 .1 . Desarrollo de 

emprendedores
 5.2. Actividades culturales
 5.3. Actividades deportivas
 5.4. Orientación profesional
 5.5. Orientación psicológica
 5.6. Servicios Médicos
 5.7. Escuela y familia
 5.8. Responsabilidad social

 10. Mejora 
 10.1. Generalidades

 10.2. No conformidad y 
acción correctiva 

 10.3. Mejora continua

 10. Mejora
 10.1. No conformidad y 

acciones correctivas
 10.2. Mejora continua 

 10.3. Oportunidades de 
mejora

Variable 4. Evaluación del 
aprendizaje
4.1. Metodología de 

evaluación continua
4.2. Estímulos al rendimiento 

académico

Variable 5. Evaluación integral
 5 .1 . Desarrollo de 

emprendedores
 5.2. Actividades culturales
 5.3. Actividades deportivas
 5.4. Orientación profesional
 5.5. Orientación psicológica
 5.6. Servicios Médicos
 5.7. Escuela y familia
 5.8. Responsabilidad social

Fuente: Elaboración propia con base en las normas iso 9001:2015, iso 21001:2018 e 
instrumento de evaluación para la acreditación superior de caceca .

Continúa (Tabla...)
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Derivado	de	los	instrumentos	anteriores,	se	puede	identificar	la	relación	
que existe entre los modelos del Sistema de Gestión de Calidad (sgc) con iso 
9001,	y	del	Sistema	de	Gestión	para	Organizaciones	Educativas	iso	21001,	
así	 como	 con	modelos	 e	 instrumentos	 para	 acreditación	 de	 la	 calidad.	 En	
este sentido, se puede evitar la duplicidad de trabajo, reprocesos, esfuerzos 
e información, partiendo de un enfoque a procesos, la mejora continua y la 
alineación estratégica de los diferentes modelos, para satisfacer las necesi-
dades y expectativas de todas las partes interesadas (Castro et al.,	2014).	De	
esta manera, también se puede apreciar que la norma resalta la atención en 
la satisfacción de estudiantes en el aprendizaje mientras que la norma iso 
9001	se	enfoca	en	la	satisfacción	de	clientes	en	el	servicio.	La	relación	con	
las	partes	interesadas	define	su	actuación	hacia	la	comunidad	educativa,	adi-
cional	a	la	responsabilidad	social	en	su	proyección	al	futuro.	Asimismo,	la	
norma iso	21001	menciona	los	beneficios	potenciales	de	la	implantación	de	
sistemas de gestión para organizaciones educativas (sgoe), entre ellos (iso, 
2018):	a) mejor alineación de objetivos y actividades con la política, misión 
y visión); b) mayor responsabilidad social al proporcionar una educación de 
calidad inclusiva y equitativa para todos; c) aprendizaje más personalizado 
y	una	respuesta	eficaz	para	todos	los	estudiantes	y,	en	particular,	para	los	es-
tudiantes con necesidades especiales de educación, estudiantes a distancia y 
oportunidades de formación continua; d) procesos y herramientas de evalua-
ción	coherentes	para	demostrar	e	incrementar	la	eficacia	y	la	eficiencia;	entre	
otras que abonan a la optimización de procesos educativos así como procesos 
de	soporte	y	apoyo	a	la	educación.

Conclusiones y recomendaciones

Las ies como agentes de cambio, constituyen una visión que genera y 
transfiere	conocimiento	y,	por	ende,	deben	transmitir	confianza	y	garantía	
de	calidad	en	sus	procesos	educativos.	La	certificación	por	las	normas	iso 
9001	e	iso	21001,	son	decisiones	estratégicas	por	adoptar,	pues	son	una	
actividad voluntaria, y que como herramientas de evaluación permiten 
fortalecer	 la	 infraestructura	de	 la	calidad.	Los	sistemas	de	gestión	en	 la	
educación superior pueden involucrar los factores académicos, que son 
también proporcionados por los modelos de acreditación institucional, y 
los requisitos genéricos de gestión de la calidad, plasmados en la norma 
iso	9001.

Es en este sentido que se debe trabajar por tener un modelo de gestión 
integrado, que permita centrar esfuerzos en conjunto por incrementar la cali-
dad	educativa	en	las	organizaciones	de	educación	superior.	Esto	debe	hacerse	
de manera integral para el logro de los objetivos institucionales y la satisfac-
ción	de	las	partes	interesadas.
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Es de suma importancia señalar que, hoy en día, el hecho de contar con 
una	certificación	con	base	en	los	criterios	del	estándar	de	la	norma	iso	21001	
ambos enfoques se alinean en el sgoe, siendo así un complemento  para el lo-
gro	de	la	certificación	por	los	esquemas	iso de evaluación de la conformidad 
y la acreditación establecida como parte de los modelos de aseguramiento 
de la calidad educativa, ya que dicho estándar brinda un soporte para las or-
ganizaciones	encargadas	de	garantizar	la	calidad	educativa.	Es	así	que,	en	el	
caso	de	la	educación	superior,	esta	certificación	debe	crear	sinergias	con	los	
modelos de acreditación institucional, para garantizar y evidenciar el logro 
de niveles superiores de calidad educativa, por lo que, para el caso del Cen-
tro Universitario de la Costa Sur, el establecer este estándar sería sin lugar 
a dudas un paso fundamental para el logro de la calidad educativa con un 
sistema de gestión integrado en que se alinean los procesos administrativos 
y	académicos.

Por	otra	parte,	la	certificación	por	un	organismo	acreditado	es	una	ga-
rantía de la imparcialidad del proceso al no ser realizado por un organismo 
directamente interesado en la calidad de las ies.

Referencias bibliográficas

Alonzo,	D.,	&	Bolaños,	L.	&	(07	de	febrero	de	2020).	La	acreditación	y	eva-
luación	en	las	instituciones	de	educación	superior	mexicanas.	Obtenido	
de	 Quadernsdigitals.net:	 http://www.quadernsdigitals.net/datos_web/
hemeroteca/r_1/nr_804/a_10838/1	

Alonso	Rivera,	D.	E.,	Bolaños	Celis,	L.	A.,	&	Gómez	Arteaga,	R.	(junio	de	
2010).	 Quaderns	 digitals.	 Obtenido	 de	 La	 evaluación	 y	 acreditación	
en	 las	 instituciones	 de	 educación	 superior	 mexicanas:	 http://www. 
quadernsdigitals.net/datos_web/hemeroteca/r_1/nr_804/a_10838/ 
10838.html

Aréchiga,	U.	(2003).	Antecedentes,	situación	actual	y	perspectivas	de	la	eva-
luación	 y	 acreditación	 de	 la	 educación	 superior	 en	México.	México:	
copaes.

Arjona,	M.;	Lira,	A;	y	Maldonado,	E	(2022).	Los	sistemas	de	gestión	de	la	ca-
lidad y la calidad educativa en instituciones públicas de Educación Su-
perior	de	México.	RETOS.	Revista	de	Ciencias	de	la	Administración	y	 
Economía,	vol.	12,	núm.	24,	pp.	268-283,	2022

Buendía,	A.	(2014).	Evaluación	y	acreditación	de	programas	académicos	en	
México:	revisar	los	discursos	valorar	los	efectos.	México:	anuies.

caceb	A.C.	(2003).	Metodología	de	acreditación	del	programa	de	licenciatu-
ra	en	Biología,	Consejo	directivo,	México.

Castro,	 A.	 J.,	 Zapata,	 E.	 A.,	 Jiménez,	 Y.,	 Pizarro,	 A.	 M.	 y	 Márquez,	 I.	
A.	 (2016).	 Sistema	 integrado	 de	 autoevaluación,	 acreditación	 y	 



Investigaciones en la educación y las tecnologías...112

aseguramiento	de	la	calidad	-	AAA,	de	la	Institución	Universitaria	itsa.	
Cartagena.

Díaz,	 C;	 De	 la	 torre,	 M	 y	 González,	 M.	 (2007)	 Calidad	 educativa	 e	 iso 
9001200.	Un	avance	significativo	en	el	cumplimiento	de	las	actividades	
de cucsur.	Newsletter	aqsr.	Edición	Agosto,	2007.	Pp	8-11.

García,	M;	y	Márquez,	L.	(2018)	La	acreditación	y	certificación	de	la	edu-
cación superior y sus efectos en la calidad: uv-buap.	Horizontes	de	la	
con	taduría	en	las	Ciencias	Sociales,	Año	5,	Número	9.	Julio-Diciembre	
2018.

Green,	D.	(1994)	What	is	Quality	in	Higher	Education.	London,	Society	for	
Research	into	Higher	Education	&	Open	University	Press,	1994.

Gutiérrez,	Z.	y	Morales,	I.	2020.	Una	mirada	a	la	política	educativa.	Revista 
Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores,	2(84),	98-99.	
https://doi.org/10.1111/cjag.12228

Harvey,	L.	 2018.	Lessons	 learned	 from	 two	 decades	 of	Quality	 in	Higher	 
Education.	 In	 Research	 Handbook	 on	 Quality,	 Performance	 and	 
Accountability	in	Higher	Education.	Edward	Elgar	Publishing.

Hernández	Mondragón,	A.	R.	(2006).	La	acreditación	y	certificación	en	las	
instituciones	de	educación	superior.	Hacia	la	conformación	de.	Revis-
ta del Centro de Investigación.	Universidad	La	Salle,	vol.	7,	núm.	26,	
julio-diciembre,	2006,	51-61.	

Hernández	Sampieri,	R.,	Fernández	Collado,	C.,	&	Baptista	Lucio,	P.	(2017).	
Los	enfoques	cualitativos	y	cuantitativos	de	la	investigación	científica.	
Metodología	de	la	Investigación.	6ta.	Edición.	México:	McGraw	Hill.

Hernández,	G.	y	Fernández,	 J.	2018.	La	planificación	estratégica	e	 indica-
dores	de	calidad	educativa.	Revista	Nacional	de	Administración,	9(1),	
69-86.	https://doi.org/10.22458/rna.v9i1.2103

Hota,	P.	y	Sarangi,	P.	2019.	Quality	revolution	of	Higher	Education:	A	study	
in	 India.	 Srusti	 Management	 Review,	 XII(I),	 49-56.	 https://bit.ly/ 
3qg7CAY

Investigación	cuantitativa	y	cualitativa	(2011).	Procesos	y	fundamentos	de	la	
investigación	científica.

iso	9001:2015.	International	Organization	for	Standarization-iso.	iso	9001:2015.	
2015.	ISO	9001:2015-Qualitu	management	systems-Fundamentals	and	
vocabulary.	 iso	 9001:	 2015-Quality	management	 systems-Fundamentals	
and	vocabulary.	Geneva,	Switzerland:ISO	central	Secretariat.

iso	 21001.	 International	 Organization	 for	 Standarization-iso.	 2018.	 iso 
21001-Educational	 organizations	 -	 Management	 systems	 for	 educa-
tional	 organizations-Requiremets	 with	 guidance	 for	 use.	 iso	 21001- 
Educational	 organizations-Management	 systems	 for	 educational	 
organizations-Requiremets	with	guidance	for	use.Geneva,	Switzerland:	
iso	central	Secretariat.



Análisis de la evaluación educativa como estrategia... 113

Karahan,	M.	y	Mete,	M.	(2014).	Examination	of	 total	quality	management	
practices	 in	 higher	 education	 in	 the	 context	 of	 quality	 sufficiency.	 
Procedia-Social	and	Behavioral	Sciences,	109,	1292-1297.	https://doi.
org/10.1016/j.sbsppro.2013.12.627

Levy,	D.	(1996)	“La	calidad	en	las	universidades	de	América	Latina:	Vino	
viejo	en	botellas	nuevas”,	en	Malo.	

Malhotra,	 N.	 (2008).	 Diseño	 de	 la	 Investigación,	 Clasificación.	 Investiga-
ción	de	Mercado.	Un	enfoque	práctico.	 pp-	86-89.	México:	Editorial	 
Pearson.

Medina,	E.	A.	(2012).	Astromonos.	Comunidad	de	Divulgación	Científica	de	La-
tinoamérica.	Recuperado	el	25	de	Marzo	de	2014,	de	Astrónomos.	Comu-
nidad	de	Divulgación	Científica	de	Latinoamérica.	http://www.astromonos.
org/public/1/astrociencia/0_0/elsistemaeducativomexicano.jsf#

Pallán,	C.	(1992)	“Escolaridad,	fuerza	de	trabajo	y	universidad,	frente	al	Tra-
tado de Libre Comercio”, en Guevara Niebla, Gilberto y García Can-
clini,	Néstor,	coords.	La	educación	y	la	cultura	ante	el	Tratado	de	Libre	
Comercio,	México,	Nueva	Imagen,	1992,	pp.	95-144.

Pallán,	C.	(1993)	“La	acreditación	en	América	Latina:	una	cuestión	relevante”	 
Prefacio	a	Acreditación	universitaria	en	América	Latina.	Antecedentes	
y	experiencia.	México,	ANUIES-CINDA-OUI,	1993.

Pallán,	 C.	 (1999).	 CALIDAD,	 EVALUACIÓN	 Y	 ACREDITACIÓN	 EN	 
MÉXICO.	Trabajo	presentado	en	el	“Workshop	Internacional:	o	papel	
do	Crubna	avaliacao”,	llevado	a	cabo	los	días	12	al	14	de	mayo	de	1999,	
en Río de Janeiro, Brasil, bajo los auspicios del Consejo de Rectores 
de	las	Universidades	Brasileñas.	Recuperado	de:	http://www.udual.org/
CIDU/Revista/20/calidad.htm#_ftn2	 UDUAL.org:	 CALIDAD,	 EVA-
LUACIÓN	Y	ACREDITACIÓN	EN	MÉXICO.

Sanders,	B.	(1982).	Administracao	da	educacao	no	Brasil,	evolucao	do	con-
hecimento.	Fortaleza:	ufc.	

Tamutienė,	L.	 y	Matkevičienė,	R.	 (2019).	Quality	 in	 the	 higher	 education	
sector: comparison of communication of criteria for quality assurance 
in	webpages	of	state	universities	in	Lithuania	and	Latvia.	Acta	Prospe-
ritatis,	10,	109-130.

Vasilachis	 de	 Gialdino,	 I.	 (2006).	 Estrategias	 de	 investigación	 cualitativa.	 
Herramientas	Universitarias.	Editorial	gedisa.	2006.	

unesco-iesalc	(2020).	Contribución	de	la	educación	superior	a	los	objetivos	
de	desarrollo	sostenible:	Marco	Analítico.	Caracas:	Instituto	Internacio-
nal de la unesco para la Educación Superior en América Latina y el 
Caribe.

Zafra,	S.,	Martínez,	J.	y	Vergel,	M.	(2014).	Indicadores	para	evaluar	la	per-
tinencia	 social	 en	 la	 oferta	 académica	 de	 programas.	 Revista	 Logos,	
Ciencia	&	Tecnología,	142-155.





115

Capítulo	7 
Aplicación	de	las	TICs	en	el	proceso	de	
enseñanza	aprendizaje	a	estudiantes	con	

atención	a	la	diversidad
María Teresa Beltrán Arcos1
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Mónica Valeria Arboleda Valdiviezo3

Resumen

La presente investigación con base en los resultados de una investigación 
que	parte	de	la	premisa	de	la	deficiencia	que	presentan	los	estudiantes	con	
Atención a la Diversidad se propone una estrategia metodológica para la  
integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (tic) 
para	que	potencie	los	procesos	de	enseñanza-aprendizaje	

Se analizaron los diferentes factores que han permeado conocimien-
tos	que	comprenden	su	formación	académica.	Es	así	como	nace	la	idea	y	el	 
interés de diseñar una estrategia de intervención pedagógica mediada con tic 
para fortalecer estas debilidades; se desarrollaron actividades a través de un 
recurso	didáctico.

De esta manera, se plantea cómo las tic ayudan a dar respuesta a las 
necesidades educativas especiales, que presentan los alumnos con alguna dis-
capacidad y con ello pretender la inclusión de estas tecnologías, dando por 
resultado	nuevas	estrategias	de	enseñanza	y	nuevos	modos	de	aprender.

Debido al desarrollo tecnológico, la educación ha tenido grandes cam-
bios y las tic, representan una gran oportunidad, pero también grandes retos 
para	su	implementación,	adaptación	del	currículo.

	 1	 Licenciada	en	historia	y	geografía.	Magister	en	gerencia	y	liderazgo	educacional.	Coordinadora	pe-
dagógica, vicerrectora, docente en educación básica, ciudadana en bachillerato, y universidad de las 
fuerzas	armadas.

	 2	 Licenciada	en	Ciencias	de	la	Educación	Mención	Psicología	Educativa.	Docente	de	educación	básica.	
Coordinadora	pedagógica	escuela	Santiago	Apóstol.

	 3	 Abogada y Magíster en Derecho Procesal y Litigación Oral por la uisek.	Ha	desempeñado	roles	como	fun-
cionaria	pública	en	el	Consejo	de	la	Judicatura,	la	Asamblea	Nacional	y	la	Senescyt.	Además,	ejerce	como	
abogada	independiente	y	se	dedica	a	la	docencia	e	investigación	jurídica	Materia	Legislación	Educativa.
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La aplicación de las tic	en	el	proceso	de	enseñanza-aprendizaje	para	estu-
diantes con atención a la diversidad es fundamental para crear un entorno educa-
tivo	inclusivo	y	adaptado	a	las	necesidades	individuales	de	los	estudiantes.

La integración de las tic en los ámbitos educativos favorece la sensi-
bilización, la aceptación y la comprensión del alumnado con discapacidad, 
además	de	la	formación	docente	en	software	aplicado	a	la	enseñanza.

Las tic ayudan a dar respuesta a las necesidades educativas especiales, 
que presentan los alumnos con alguna discapacidad y con ello pretender la in-
clusión de estas tecnologías en la escuela, dando por resultado nuevos escena-
rios	educativos,	nuevas	estrategias	de	enseñanza	y	nuevos	modos	de	aprender.

La implementación exitosa de las tic	 en	 el	 proceso	 de	 enseñanza- 
aprendizaje requiere un enfoque integral, teniendo en cuenta las necesidades  
individuales	de	los	estudiantes	y	proporcionando	un	entorno	educativo	flexi-
ble y centrado en el estudiante, desempeñando un papel importante en la 
creación de entornos educativos inclusivos proporcionando acceso a recursos 
educativos	adaptados,	herramientas	de	apoyo	específicas,	y	oportunidades	de	
aprendizaje	personalizado	y	colaborativo.

Palabras clave: Atención a la diversidad, educación, tic.

Abstract

The present research based on the results of an investigation that starts  
from the premise of the deficiency that students with Attention to Diversi-
ty present, a methodological strategy is proposed for the integration of In-
formation and Communication Technologies (ict) to enhance the teaching- 
learning processes. 

The different factors that have permeated knowledge that comprise 
their academic training were analyzed. This is how the idea and the interest  
of designing a pedagogical intervention strategy mediated with ict to stren-
gthen these weaknesses was born; activities were developed through a didac-
tic resource. 

In this way, it is proposed how icts help to respond to the special 
educational needs of students with disabilities and thus seek the inclusion 
of these technologies, resulting in new teaching strategies and new ways of 
learning.

Due to technological development, education has undergone great 
changes and icts represent a great opportunity, but also great challenges for 
its implementation and curriculum adaptation.

The application of ict in the teaching-learning process for students 
with attention to diversity is fundamental to create an inclusive educational 
environment adapted to the individual needs of students.
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The integration of ict in educational environments favors awareness, 
acceptance and understanding of students with disabilities, in addition to 
teacher training in software applied to teaching.

icts help to respond to the special educational needs of students with 
disabilities and thus aim at the inclusion of these technologies in the school, 
resulting in new educational scenarios, new teaching strategies and new 
ways of learning.

The successful implementation of ict in the teaching-learning process 
requires a comprehensive approach, taking into account the individual needs 
of students and providing a flexible and student-centered educational envi-
ronment, playing an important role in creating inclusive educational environ-
ments by providing access to adapted educational resources, specific support 
tools, and personalized and collaborative learning opportunities.

Keywords: Attention to Diversity, Education, ict.

Introducción

La	Constitución	de	la	República	del	Ecuador	2008	establece	el	alcance	
y desarrollo que deben lograr las tic en el Ecuador de acuerdo con el 
artículo	 16	manifiesta	 que	 “Todas	 las	 personas	 en	 forma	 individual	 o	
colectiva, tienen derecho a: “El acceso universal a las tecnologías de 
información	y	comunicación”	mientras	que	el	artículo	17	señala	que:	El	
Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y al 
efecto: Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comuni-
cación públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal 
a las tic.

Las tic juegan un papel primordial, dando la posibilidad de expresarse, 
comunicarse con otros superando barreras, metas, desafíos y, sobre todo, res-
petando la diversidad cultural, con una educación más incluyente y al alcance 
de	todos	los	seres	humanos.

Lo	ha	sostenido	Hurtado	y	Soto	(2005),	que	las	tic pueden suponer un 
elemento decisivo para normalizar las condiciones de vida de los alumnos 
con necesidades especiales; describen además diversas formas concretas para 
lograrlo.

Las tic son una importante fuente de recursos para el aprendizaje de los 
estudiantes con discapacidad, permiten la consolidación de la inclusión de las 
tic en la educación de personas con discapacidad un modelo educativo que 
equipara	las	oportunidades	de	aprendizaje.

En este presente capítulo vamos a centrar nuestra atención en inter-
pretar	 el	 proceso	 de	 enseñanza-aprendizaje	 realizado	 a	 través	 de	 las	 nue-
vas tecnologías en un contexto educativo distinto, un artículo centrado en  
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las	 experiencias	vividas	de	otros	 autores.	Nos	 interesa	 conocer	 los	 benefi-
cios que aportan las tic	en	el	desarrollo	integral	de	los	alumnos	con	nece-
sidades educativas especiales, observar cómo ofrecen un mayor desarrollo de 
las	capacidades	intelectuales,	independientemente	de	las	dificultades	y	de	las	 
características	de	cada	uno.

Planteamiento del problema

El avance globalizado de la forma de compartir y generar información se 
tiene como obstáculo para avanzar la poca inclusión de las tic en el proceso 
enseñanza-aprendizaje.

A pesar del potencial de las tic para apoyar la enseñanza y el apren-
dizaje inclusivos existe una brecha en la comprensión y la implementación 
efectiva de estrategias tecnológicas dirigidas a estudiantes con atención a la 
diversidad.	Esta	brecha	se	refleja	en	varios	desafíos	identificados	en	la	litera-
tura y la práctica educativa:

La falta de acceso a dispositivos tecnológicos y conectividad a Internet 
puede limitar la participación de ciertos grupos de estudiantes, exacer-
bando las desigualdades educativas y excluyendo a aquellos con recursos 
limitados.

La disponibilidad de recursos educativos digitales adaptadas a las ne-
cesidades de los estudiantes con atención a la diversidad es limitada, lo que 
dificulta	su	plena	participación	en	el	proceso	de	enseñanza-aprendizaje.

La falta de capacitación y apoyo adecuado para los docentes en el uso 
de las tic para atender la diversidad puede obstaculizar la implementación 
efectiva	de	estrategias	inclusivas	en	el	aula.

La falta de investigación y evaluación sobre el impacto de las inter-
venciones tecnológicas en el aprendizaje y el desarrollo de estudiantes con 
atención	a	la	diversidad	dificulta	la	identificación	de	prácticas	efectivas	y	la	
toma	de	decisiones	informadas	en	el	ámbito	educativo.

Por lo tanto, es crucial abordar estas cuestiones y explorar en qué medi-
da y de qué manera las tic pueden ser aprovechadas para mejorar la calidad 
y equidad de la educación para todos los estudiantes, incluidos aquellos con 
atención	a	la	diversidad.	Con	la	finalidad	de	analizar	las	estrategias	para	ad-
quirir	aprendizajes	significativos	de	los	estudiantes	con	necesidades	especia-
les surge la pregunta:

Pregunta de investigación

¿Es posible considerar el uso de las tic mediante el empleo del Internet como 
un recurso didáctico en docentes y estudiantes con atención a la diversidad 
para	facilitar	de	mejor	manera	el	proceso	de	enseñanza/aprendizaje?
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Objetivos

Analizar la implementación de las competencias educativas de alumnos y 
docentes que incorporan el uso de las tic como recurso didáctico para mejo-
rar el rendimiento académico a partir de una revisión de estudios recientes,  
focalizando en el desempeño de los docentes y los efectos sobre los procesos 
de	enseñanza-aprendizaje	en	el	nivel	educativo	medio	del	Ecuador.

Justificación

En la era digital actual, las tic desempeñan un papel fundamental en el ámbi-
to educativo, ofreciendo nuevas oportunidades para la enseñanza y el apren-
dizaje.	Sin	embargo,	a	pesar	de	los	avances	tecnológicos,	persisten	desafíos	
significativos	en	la	inclusión	educativa	de	estudiantes	con	atención	a	la	di-
versidad.	La	diversidad	se	manifiesta	en	una	amplia	gama	de	características	
individuales, como habilidades, necesidades, estilos de aprendizaje y contex-
tos	culturales	y	socioeconómicos,	que	pueden	influir	en	el	proceso	educativo.	
En este contexto, surge la pregunta sobre cómo las tic pueden ser aplicadas 
de manera efectiva para abordar las necesidades educativas de estos estudian-
tes	y	promover	la	inclusión	en	el	aula.

De acuerdo con lo que establece la Constitución de la República del 
Ecuador	artículo	11,	numeral	2:	“Nadie	podrá	ser	discriminado	por	razones	
de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cul-
tural,	estado	civil,	idioma,	religión,	ideología,	filiación	política,	pasado	judi-
cial,	 condición	 socio-económica,	 condición	migratoria,	 orientación	 sexual,	
estado de salud, portar vih, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier 
otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por 
objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de 
los	derechos.	La	ley	sancionará	toda	forma	de	discriminación”.

Los centros educativos deben responder a la diversidad estudiantil; los 
estudiantes con discapacidad tienen todos los derechos de tener una educa-
ción	de	calidad.	

Autores	como	Heredero	y	Carralero	(2014)	defienden	que	las	tic son 
herramientas	importantes	en	la	motivación	para	trabajar	aspectos	cognitivos.	
Imprescindibles en el caso de los alumnos con nee.

“Las tic constituyen un punto de partida y en muchas ocasiones supon-
drán	la	diferencia	entre	la	exclusión	y	la	inclusión.	Desde	esta	perspectiva,	
si no utilizamos tecnologías inclusivas en las aulas, es probable que estemos 
contribuyendo	a	dicha	exclusión”	(Soto,	2013,	p.	14).

El	método	de	enseñanza	ya	no	es	el	tradicional.	Las	tecnologías	se	en-
tienden	como	vehículos	de	pensamiento.	Es	decir,	como	potenciadoras	de	for-
mas de apropiación del conocimiento que permiten trascender su uso como 
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herramientas exclusivamente y comprender que existe una relación de mutua 
implicación	cuando	se	introducen	las	tecnologías	en	el	aula	(Lion,	2006).

En la actualidad, las tic tienen una gran relevancia e impacto en el pre-
sente y el futuro, especialmente en el proceso educativo, ya que son la base 
de	la	investigación	que	se	abordará	en	este	trabajo.	Como	se	menciona	en	el	 
título, las tic	son	un	verdadero	desafío	para	los	docentes.	Además,	las	tic son 
una	 forma	de	aprender	y	descubrir	nuevo	conocimiento	 (Lion,	2006).	Nos	
menciona el conocimiento colaborativo, que se pone en evidencia que es más 
fácil para un estudiante interactuar con su profesor por correo electrónico, lo 
que	facilita	el	aprendizaje	porque	es	una	herramienta	de	colaboración.

Se puede considerar que la tecnología es una herramienta que puede  
ayudar a cambiar de manera radical lo que hacemos como docentes, y  
de esta manera empujar nuestros pensamientos a nuevos niveles; nos desafía 
a reorganizar y reconstruir nuestras ideas pedagógicas, rutinas y a pensar en 
las	maneras	en	que	se	refleja	este	cambio	en	el	clima	tecnológico	y	sociológi-
co	en	el	que	nuestros	niños	aprenden	(Reboso,	2001).

El Ministerio de Educación (mineduc,	2011),	en	el	contexto	educativo	
ecuatoriano, considera que la implementación de las tic busca desarrollar 
nuevas estrategias pedagógicas que fortalezcan los procesos de aprendizaje, 
permitiendo a los docentes interactuar con recursos multimedia, simulando 
situaciones o resolviendo problemas reales, desarrollando capacidades de co-
municación, sean escritas o verbales y consiguiendo información en Internet 
con	fines	educativos.

Marco teórico

A	 continuación	 analizaremos	 qué	 se	 entiende	 por	 diversidad	 en	 educación.	 
Silva	 (2007,	 p.	 3)	 lo	 define	 como	 “todas	 aquellas	 características	 excepciona-
les del alumnado, provocadas por diversos factores que requieren una atención  
especializada	para	que	todo	el	alumnado	alcance	un	mismo	nivel	de	aprendizaje”.

La diversidad abarca la esencia del ser humano, todos somos distintos 
y	 variados,	 por	 lo	 tanto,	 hablar	 de	 diversidad	 es	 afirmar	 que	 cada	 uno	 de	
nosotros es único, es una realidad observable, inherente al ser humano que 
caracteriza a la sociedad y, por consiguiente al sistema educativo, haciendo 
referencia al abanico de personas diferentes que responden a varios factores: 
“la lengua, la cultura, la religión, el género, la preferencia sexual, el estado 
socioeconómico,	el	marco	geográfico...”	(Arnaiz,	2003,	p.	171).

Enseñanza aprendizaje

Teniendo	en	cuenta	a	Freire	(2004)	y	su	pedagogía	de	la	autonomía,	quien	
afirma	que	la	interacción	entre	educar	y	enseñar	va	interrelacionada	ya	que	
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no puede existir una sin la otra, al tiempo que demandan del respeto y diálogo 
por	el	educando	y	por	su	concepción	del	mundo.	Es	el	educador	quien	tiene	
la	capacidad	de	transformar	realidades.	Queda	claro	que	enseñar	no	es	trans-
mitir conocimiento, es dar la posibilidad de aprender, de crear las condiciones 
para la propia producción o construcción de conocimiento, por eso se resalta 
que es el maestro “quien planea, dinamiza, propone, diseña mentalmente y 
pone	en	práctica	los	caminos	por	donde	orientar	las	acciones”	Benítez	(2002,	
citado	por	Lozano,	2014).	Por	esta	razón,	el	profesor	tiene	actitudes	que	per-
miten favorecer el aprendizaje, algunas de ellas son: responsabilidad, empa-
tía, compromiso, innovación y mediación, cabe resaltar que son inherentes al 
docente	y	todas	tienen	la	misma	validez.

La	definición	del	término	Tecnología	de	Información	y	Comunicación,	
según	 González,	 Gisbert,	 Guillén,	 Jiménez,	 Lladó	 y	 Rallo	 (1996),	 “es	 el	
conjunto de herramientas tecnológicas que han mejorado y efectivizado los  
procesos	y	productos	derivados	de	hardware	y	software”	(p.	413);	es	decir,	
son soportes de la información y canales de comunicación relacionados con 
el	almacenamiento,	procesamiento	y	transmisión	digitalizados	de	los	datos.

Por lo tanto, esta serie de herramientas tecnológicas poseen las característi-
cas necesarias para ser consideradas como canales para construir conocimiento y 
generar	aprendizaje	significativo;	sin	embargo,	existen	realidades	educativas	que	
aún	permanecen	distantes	de	este	fenómeno	socio-educativo.	Frente	a	esa	proble-
mática es conveniente saber que las nuevas tecnologías de la información y la co-
municación “han cambiado el modo en que las personas trabajan, se relacionan y 
aprenden”,	según	afirma	Cogill,	J.	(2002).	En	el	campo	educativo	las	tic se están 
adueñando de un espacio preferencial en comparación con los recursos tradicio-
nales utilizados en el proceso de enseñanza y aprendizaje, para lo cual es de vital 
importancia reconocer las tic que garanticen un nivel de aprendizaje acorde a los 
procesos	establecidos	(Lorca,	Cuenca,	Vázquez-Bernal,	&	Lorca,	2016).

El desarrollo tecnológico hace posible la realización de las actividades 
cotidianas de las personas y más cuando se trata de aquellas que tienen alguna 
discapacidad,	contribuyendo	a	una	vida	más	independiente.

La introducción de herramientas tecnológicas en entornos escolares 
inclusivos	 requiere	 un	 rediseño	general	 (Calvani,	 2020)	 de	 las	 actividades	
formativas basado en nuevos modelos, métodos y técnicas de enseñanza  
(Jonassen,	 2010;	Novak,	 2002)	 guiados	 por	 la	 perspectiva	 pedagógica	 del	
aprendizaje	significativo.

Las tecnologías digitales, teléfonos inteligentes, tablets, tecnologías  
llevables	(wearables	technologies)	y	ordenadores,	se	han	convertido	en	po-
tentes	dispositivos	para	la	comunicación,	pero	no	sólo	para	ello.	El	incremento	
del uso de las td por personas con discapacidad puede ayudar a fomentar su 
calidad de vida, así como contribuir en su autonomía y participación social 
(Simplican,	Shivers,	Chen	y	Leader,	2018).
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El aumento del uso de Tecnologías de la Discapacidad (td) por parte de 
personas	con	discapacidad	puede	tener	un	impacto	significativo	en	la	mejora	
de	su	calidad	de	vida.	Aquí	se	presentan	algunas	maneras	en	las	que	las	td 
pueden contribuir positivamente:

Las	personas	con	discapacidades	pueden	acceder	rápidamente	y	eficien-
temente a una amplia gama de información gracias a las td.	Estas	tecnolo-
gías facilitan la obtención de conocimientos y recursos que de otra manera 
podrían	ser	inaccesibles.	Esto	se	puede	lograr	a	través	de	dispositivos	táctiles,	
sistemas	de	lectura	de	voz	o	lectores	de	pantalla.

Al brindar dispositivos y aplicaciones diseñados para apoyar las activi-
dades cotidianas, las personas con discapacidad pueden aumentar su autono-
mía.	Estas	tecnologías,	como	asistentes	virtuales	y	aplicaciones	de	recordatorio	
y	planificación,	pueden	ayudar	a	las	personas	a	ser	más	independientes	y	a	
gestionar	sus	tareas	diarias.

El acceso a las personas con discapacidad puede facilitar su participa-
ción	en	entornos	sociales	y	laborales.	Las	herramientas	de	accesibilidad	en	el	
lugar de trabajo, las plataformas de trabajo en línea y las tecnologías adaptati-
vas ayudan a crear entornos de trabajo inclusivos que fomentan la diversidad 
y	la	participación	activa.

Según	Arnaiz	y	Azorín	(2012),	las	tic han irrumpido en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje	como	un	vendaval,	arrasando	con	la	metodología	tra-
dicional y apostando por un nuevo futuro educativo que inexorablemente 
aboga	por	el	uso	de	la	tecnología	como	máximo	exponente.

La educación es un derecho, igual para todos, tal como consta en nues-
tra Constitución y por ello se debe ofrecer a todo el alumnado una respuesta a 
sus necesidades educativas, independientemente de sus características, que le 
permitan alcanzar un desarrollo integral y convertirse en un miembro activo 
de	la	sociedad	en	la	que	nos	encontramos	inmersos	(Le	Gal,	2005).

Las tic son herramientas muy completas que estimulan diversas capaci-
dades, como la creatividad o el juego didáctico, transformando el proceso de 
enseñanza-aprendizaje	en	un	sistema	dinámico	e	interactivo	de	aprendizaje.

El uso de estas herramientas dará respuesta a las demandas educativas del 
alumnado y del profesorado, al proveerse de recursos útiles, con su utilización 
se puede favorecer el alcanzar una educación de calidad y eliminar las barreras 
que	impiden	el	acercamiento	de	todas	las	personas	al	hecho	educativo.

Para	González,	García	y	Gonzalo	(2011),	el	docente	tiene	la	responsabi-
lidad de obtener el máximo aprovechamiento de las herramientas que utiliza 
y ello le obliga a una formación continua para hacer frente al conocimiento, 
tanto	didáctico	como	pedagógico,	que	su	uso	eficiente	requiere.

De	acuerdo	con	Soto	(2007),	la	ausencia	de	políticas	específicas	sobre	in-
clusión	digital,	de	referentes	y	apoyos,	las	dificultades	de	acceso	a	las	infraes-
tructuras	 tecnológicas,	 la	 insuficiente	 formación	 en	 tic, la escasa aplicación  
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del “diseño para todos” son algunas de las causas de lo que se denomina “exclu-
sión	digital”,	“divisoria	digital”,	“brecha	digital”	o	“discapacitado	tecnológico”.	
En	este	sentido,	Cabero	(2004)	señala	que	la	brecha	digital	puede	ser	definida	en	
términos de la desigualdad de posibilidades que existen para acceder a la infor-
mación,	al	conocimiento	y	a	la	educación	mediante	las	nuevas	tecnologías.

Para	Durán	(2010,	2011),	es	constatable	la	utilización	del	edublog	en	las	
aulas	como	elemento	dinamizador	del	proceso	de	enseñanza-	aprendizaje	y	
propiciador	de	una	mejora	de	la	calidad	educativa.	A	colación	de	esta	última	
idea, los edublogs emergen como herramientas al servicio de la educación 
propiciando	una	innovación	entendida	como	mejora.

Inclusión educativa

Para	 llegar	 al	 término	 de	 inclusión	 se	 ha	 recorrido	 un	 largo	 camino.	 Ini-
cialmente se hablaba de integración y ahora se habla de inclusión, que según 
Vallejo	(2012)	supone	el	respeto	por	la	dignidad	de	las	personas	y	por	con-
siguiente de su libertad y determinación, así como el reconocimiento de sus 
plenos derechos: a la vida, al trabajo a la educación y a la salud, resaltando 
la	equidad,	el	respeto	a	las	diferencias	y	beneficiando	la	individualidad	y	el	
colectivo sin excluir, rotular, pretendiendo proporcionar un acceso equitativo, 
haciendo ajustes permanentes para permitir la participación de todos, valo-
rando	los	aportes	de	cada	uno	de	los	integrantes	de	la	comunidad	educativa.

La introducción de una tecnología en el aula puede generar inclusión 
si las mismas tecnologías han sido accesibles mediante el uso de asistencia 
técnica adecuada (Cook et al.,	2002;	Scherer,	2005)	y	por	el	tipo	de	diseño	
que respalda la intervención docente general por parte del docente (Tipton, 
2020;	Zayyad,	2019).	Esta	reflexión	hace	referencia	al	plan	de	accesibilidad/
usabilidad	y	diseño.	El	diseño	se	basa	en	los	principios	del	Diseño	Universal	
para el Aprendizaje (Rose et al.,	2000;	Vinci,	2012;	Zascavage	et al.,	2009)	
según los cuales la tecnología digital permite una personalización más fácil y 
efectiva de las rutas de aprendizaje de los estudiantes siempre que su uso está 
cuidadosamente	planificado	y	es	flexible	(Carruba,	2018;	King-Sears,	2009;	
Vinci,	2012).

La	inclusión,	como	participación	activa	y	pertenencia	(Felder,	2018)	a	
un contexto educativo y social hecho de igualdad y respeto mutuo (Kiuppis 
et al.,	2014;	Koutsouris	et al.,	2020;	Bochicchio,	2017),	es	la	lógica	que	debe	
sustentar	la	creación	de	entornos	de	aprendizaje	en	las	escuelas.

La atención a la diversidad demanda que el sistema educativo se adapte 
y dé las respuestas necesarias a aquellos alumnos y alumnas que presenten 
alguna necesidad educativa especial, “asumir la diversidad; por lo tanto, sig-
nifica	 reconocer	el	derecho	a	 la	diferencia	como	valor	educativo	y	 social”	
(Ríos,	2003,	p.	214).
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Utilizar plataformas educativas que permitan la adaptación y persona-
lización	del	contenido	según	las	necesidades	de	cada	estudiante.	Esto	puede	
incluir	la	posibilidad	de	ajustar	el	nivel	de	dificultad,	el	ritmo	de	aprendizaje	
y	el	estilo	de	presentación	del	material.

La implementación de tecnología en el salón de clases puede ser un 
componente	crucial	para	aumentar	la	inclusión	en	la	educación.	La	tecnología	
puede desempeñar un papel importante en la creación de un entorno escolar 
diverso, donde los estudiantes tienen diferentes estilos de aprendizaje, habi-
lidades	y	necesidades.

Aquí hay algunas razones por las cuales la introducción de tecnología 
puede generar inclusión:

La tecnología permite el acceso a una amplia gama de recursos educa-
tivos	que	pueden	adaptarse	a	las	necesidades	únicas	de	los	estudiantes.	Esto	
permite que los estudiantes accedan a información relevante y actualizada, 
independientemente	de	sus	habilidades	o	discapacidades.

Las presentaciones multimedia, las simulaciones interactivas y los jue-
gos educativos son sólo algunas de las muchas formas en que la tecnología 
puede	ayudar	a	enseñar.	Estos	métodos	pueden	ser	más	inclusivos	y	atracti-
vos para diferentes estilos de aprendizaje, permitiendo a todos los estudiantes 
participar	activamente	en	el	proceso	de	aprendizaje.

La tecnología permite la personalización del aprendizaje, lo que permite 
a los estudiantes avanzar a su propio ritmo y recibir apoyo adicional en áreas 
donde	lo	necesiten.	Los	sistemas	de	aprendizaje	adaptativo	pueden	reconocer	
las necesidades únicas de cada estudiante y ofrecer actividades y recursos 
específicos	para	satisfacerlas.

Promover	 la	 inclusión	 del	 alumnado	 con	 necesidades	 específicas	 de	
apoyo educativo es uno de los grandes retos de las tecnologías de la infor-
mación y de la comunicación que aportan numerosos recursos y aplicaciones 
para	facilitar	el	aprendizaje	y	la	motivación	de	los	estudiantes.

Al proporcionar acceso equitativo a la información, adaptar el conteni-
do	educativo,	diversificar	los	métodos	de	enseñanza,	personalizar	el	aprendi-
zaje y fomentar la colaboración entre los estudiantes, la tecnología en el aula 
puede	ser	un	poderoso	facilitador	de	la	inclusión	educativa.	Sin	embargo,	es	
importante recordar que la tecnología por sí sola no garantiza la inclusión; 
depende de cómo se implementa e integra en el contexto educativo para satis-
facer	las	necesidades	de	todos	los	estudiantes.

Criterios de selección de los estudios

Se crearon unos criterios que permitieron realizar la exclusión e inclusión 
de los estudios encontrados en la revisión: a) Uso de las tic y atención a la 
diversidad; b) Tecnología digital para la atención a la diversidad y mejora  
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educativa; c) el diseño de los estudios podría ser descriptivo o analítico;  
d)	años	considerados:	los	últimos	10	años,	y	e) se excluyen: revisiones, tesis, 
casos	clínicos,	tesinas	y	editoriales.

Procedimiento de selección

La	búsqueda	bibliográfica	se	realizó	en	las	bases	de	datos	electrónicas	Scopus	
y Web of Science, con las siguientes palabras claves: tic ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD.

La	 búsqueda	 se	 complementa	 con	 distintas	 referencias	 bibliográficas	
analizadas	 de	 los	 trabajos	 relevantes	 encontrados.	El	 periodo	de	 búsqueda	
de	los	artículos	de	estudios	fue	de	mayo	a	julio	del	año	2023,	en	los	idiomas	
inglés	y	español	con	un	límite	de	fecha	de	los	últimos	10	años.	A	continua-
ción,	en	la	figura	1	se	muestran	los	resultados	de	búsqueda	alcanzados	y	el	
proceso	de	selección	que	se	llevó	a	cabo.	Es	grato	mencionar	que	el	proceso	
de	búsqueda	realizado	permitió	trabajar	con	40	artículos	que	cumplieron	con	
los	criterios	de	selección	antes	mencionados.

Figura 1. Diagrama de flujo:  
Búsqueda y selección de los estudios
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A	continuación,	tenemos	la	presente	encuesta	elaborada	a	17	docentes	
de	diferentes	instituciones.

Gráfico 1. Planificaciones curriculares

Fuente: Elaboración propia.

En	 las	 planificaciones	 curriculares	 que	 usted	 presenta	 consta	 con	
adaptaciones para estudiantes con necesidades especiales utilizando las 
tic.	11	docentes	responden	SÍ,	dando	un	64.71%,	y	6	NO,	que	correspon-
de	al	35.29%.

Las tic pueden proporcionar herramientas y recursos específicos 
para apoyar a estudiantes con diversas necesidades educativas, inclu-
yendo	 aquellos	 con	 discapacidades	 físicas,	 sensoriales	 o	 cognitivas.	
Por	 ejemplo,	 programas	 de	 lectura	 de	 pantalla,	 software	 de	 comuni-
cación aumentativa y alternativa, y herramientas de traducción auto-
mática pueden ayudar a estos estudiantes a participar activamente en 
el	proceso	de	enseñanza-aprendizaje	y	superar	 las	barreras	de	acceso	
a	la	educación.
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Gráfico 2. Preparación para ayudar al estudiante

Fuente: Elaboración propia.

En general, me siento preparado para ayudar al estudiante con ciertas 
discapacidades en el uso de apoyos técnicos y utilización de las tic.	Tenemos	
10	docentes	que	respondieron	SÍ,	con	el	58.82%,	y	7	docentes	NO,	con	el	
41.18%.

Las tic ofrecen oportunidades para el aprendizaje colaborativo en línea, 
permitiendo a los estudiantes con atención a la diversidad trabajar en equipo, 
colaborar	en	proyectos	y	participar	en	discusiones	grupales	de	manera	virtual.	
Esto promueve la interacción social, el intercambio de ideas y la construcción 
colectiva	del	conocimiento,	lo	cual	es	beneficioso	para	todos	los	estudiantes,	
incluyendo	aquellos	con	necesidades	educativas	especiales.
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Gráfico 3. Competente para localizar la red de materiales

Fuente: Elaboración propia.

Me considero competente para localizar en la red materiales educa-
tivos	para	personas	 con	necesidades	 educativas	 especiales.	Tenemos	11	
docentes	que	 respondieron	SÍ,	 con	el	64.71%,	y	6	docentes	NO,	con	el	
35.29%.

Las tic facilitan la implementación de sistemas de evaluación adapta-
tiva que se ajustan al nivel de habilidad y progreso de cada estudiante, per-
mitiendo	una	evaluación	más	justa	y	precisa	de	su	aprendizaje.	Esto	es	espe-
cialmente relevante para los estudiantes con atención a la diversidad, ya que 
les brinda la oportunidad de demostrar sus conocimientos y habilidades de 
manera individualizada, sin verse limitados por las restricciones de evalua-
ciones	estándar.
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Gráfico 4. Participación en formación sobre TIC

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a la Participación en formación sobre tic.	11	docentes	res-
pondieron	SÍ,	siendo	el	64.71%,	y	8	docentes	NO,	siendo	35.29%.

Implementar sistemas de aprendizaje adaptativo que ajusten el 
contenido y el ritmo de aprendizaje según las habilidades y necesida-
des	de	cada	estudiante.	Esto	permite	ofrecer	una	experiencia	educativa	
más personalizada y eficaz para los estudiantes con atención a la di-
versidad.
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Gráfico 5. Frecuencia de utilización de las TIC

Fuente: Elaboración propia.

Dentro de sus clases, con qué frecuencia utiliza las tic para favorecer 
el rendimiento académico de los estudiantes con nee:	SIEMPRE,	4	docentes,	
siendo	el	23.53%;	A	VECES,	9	docentes,	siendo	el	52.94%,	y	NUCA,	4	do-
centes,	siendo	el	23.53%.

Utilizar herramientas digitales para adaptar los materiales educativos 
según	 las	 necesidades	 individuales	 de	 los	 estudiantes.	 Por	 ejemplo,	 pro-
porcionar versiones accesibles de textos con opciones de lectura adaptati-
va, como texto a voz, aumentando así la accesibilidad para estudiantes con  
dificultades	de	lectura.
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Gráfico 6. Barreras de los educandos

Fuente: Elaboración propia.

Dentro de las barreras que encuentran los educandos con nee para el 
uso de las tic tenemos: LIMITACIONES COMO BRECHA DIGITAL Y LA 
BAJA	ALFABETIZACIÓN	EN	LÍNEA	responden	7	docentes	que	correspon-
de	al	41.18%;	DESCONOCIMIENTO	DE	LOS	NUEVOS	PARADIGMAS	
USO	DE	ESQUEMAS	TRADICIONALES	4	docentes	que	corresponde	al	
23.53%;	EXISTENCIA	DE	DIFICULTADES	DEL	USO	Y	APLICACIÓN	
DE LAS tic	responden	6	docentes	que	corresponde	al	35.29%;	LA	INES-
TABILIDAD EN CONOCIMIENTO SOBRE tic DE PARTE DE LOS DO-
CENTES	0.

Es importante abordar estas barreras de manera proactiva para garan-
tizar que todos los estudiantes tengan igualdad de oportunidades para bene-
ficiarse	del	aprendizaje	con	tic.	Esto	puede	implicar	la	provisión	de	acceso	
equitativo a la tecnología, la capacitación en habilidades digitales, el diseño 
de recursos educativos accesibles y culturalmente relevantes, y la implemen-
tación de políticas y prácticas que promuevan un uso seguro y responsable de 
la	tecnología	en	el	contexto	educativo.
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Conclusiones

Las tic pueden ser herramientas valiosas para ayudar a los estudiantes con 
necesidades especiales a acceder a una educación de calidad y a desarrollar 
sus habilidades de manera efectiva, el avance de las tecnologías y su inno-
vación	contribuyen	con	el	fomento	a	la	inclusión	de	las	personas	con	necesi-
dades	especiales,	dando	solución	a	sus	dificultades	propias	que	derivan	de	 
su	discapacidad.

Las tic permiten a los estudiantes con discapacidades acceder a una 
amplia gama de recursos educativos en línea, adaptados a sus necesidades 
específicas,	facilitando	la	colaboración	entre	estudiantes	y	docentes;	lo	que	
puede	ser	especialmente	beneficioso	son	las	plataformas	en	línea,	dándose	la	
interacción	a	través	de	chats.

Gracias a esta investigación es posible evidenciar que existen diferentes 
estrategias, para incluir a todas las personas, así como el papel importante que 
cumplen las tic favoreciendo la equidad y su contribución a la integración a 
los	estudiantes	con	discapacidad.

Recomendaciones

Es importante destacar que, si bien las tic pueden ser muy útiles para los 
estudiantes con necesidades especiales, es fundamental que los educadores 
reciban	capacitación	adecuada	en	su	uso	y	que	se	realice	una	planificación	
cuidadosa para garantizar que estas tecnologías se utilicen de manera efectiva 
y	se	adapten	a	las	necesidades	individuales	de	cada	estudiante.

Cada estudiante con necesidades especiales es único, por lo que es esen-
cial	comenzar	por	comprender	sus	necesidades	específicas.	Trabajar	en	es-
trecha colaboración con el estudiante, sus padres y otros profesionales para 
determinar cuáles son las tecnologías y las adaptaciones que mejor se adaptan 
a	sus	necesidades.

Proporcionar formación continua a los docentes y al personal de apoyo 
para que estén familiarizados con las tic y sepan cómo utilizarlas de manera 
efectiva	para	apoyar	a	los	estudiantes	con	necesidades	especiales.

Utilizar herramientas interactivas y multimedia para mantener el interés 
y	la	participación	activa	de	los	estudiantes.	Esto	puede	incluir	juegos	educa-
tivos, simulaciones y contenido multimedia interactivo que sea accesible y 
adecuado	para	las	necesidades	de	los	estudiantes.

Proporcionar formación y desarrollo profesional a los docentes sobre 
cómo integrar de manera efectiva las tic	en	la	atención	a	la	diversidad.	Esto	
puede incluir talleres, seminarios y recursos en línea que aborden estrategias 
específicas	para	apoyar	a	estudiantes	con	necesidades	diferentes.
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Capítulo	8 
Impacto	del	uso	de	las	TIC	en	la	

formación	epistemológica	como	estrategia	
para	realizar	trabajos	de	investigación	
en	los	estudiantes	de	la	maestría	en	
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Resumen

Este	trabajo	de	investigación	tiene	como	finalidad	proponer	la	formación	do-
cente de estudiantes de maestría en ciencias de la educación en competencias 
en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (tic), para la 
mediación de aprendizajes educativo, esto por cuanto la educación es una dis-
ciplina dinámica y las tecnologías están siempre en constante movimiento, sus  
postulados están a la vanguardia de las demás ciencias del conocimiento  
humano.	La	falta	de	competencias	docentes	incide	en	el	desarrollo	deficiente	en	
la formación del futuro docente; por lo cual, si éstos no están preparados para 
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el reforzamiento del aprendizaje en ambientes colaborativos, genera su uso 
inadecuado	hasta	convertirse	incluso	en	mero	distractor.

Por	ello,	esta	investigación,	que	corresponde	a	un	diseño	cuantitativo-
descriptivo correlacional, por una técnica de encuestas, tiene como objetivo 
analizar, en cuanto a percepción, la formación en tic de los estudiantes de la 
maestría	en	pedagogía	de	la	Universidad	Mariana	de	San	Juan	de	Pasto.

Palabras clave: Tecnologías de la información y comunicación, for-
mación epistemológica, investigación educativa, estudiantes maestría en  
educación.

Abstract

The purpose of this research work is to propose the teacher training of 
master’s students in educational sciences in skills in the use of information 
and communication technologies (tic), for the mediation of educational lear-
ning, this because the Education is a dynamic discipline and technologies are 
always in constant movement, its postulates are at the forefront of the other 
sciences of human knowledge. The lack of teaching skills affects the deficient 
development in the training of future teachers, so if they are not prepared for 
the reinforcement of learning in collaborative environments, it generates its 
inappropriate use until it even becomes a mere distraction.

Therefore, this research, which corresponds to a quantitative-descriptive  
correlational design, using a survey technique, aims to analyze, in terms of 
perception, the tic training of the students of the master’s degree in pedagogy 
at the Mariana University of San Juan de Pasto.

Keywords: Information and communication technologies, epistemolo-
gical training, educational research, master of education students.

Introducción

En la República de Colombia como en la mayor parte de los países  
latinoamericanos existe una discusión permanente sobre la calidad de la 
educación, así lo demuestran los estudios que hacen las entidades públi-
cas como el Ministerio de Educación, en las reacciones que este provoca 
en los políticos y especialistas y, en general, en el interés que suscita en la 
opinión	pública.	Se	considera	que	las	grandes	transformaciones	tecnoló-
gicas	que	vive	el	mundo	moderno	están	modificando	las	relaciones	socia-
les	y	que	la	información	es	el	nuevo	motor	del	desarrollo.	Vincularse	a	la	
sociedad del conocimiento no será posible sin una educación de calidad 
en	que	todos	estén	incluidos.
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Desde	la	década	del	90	del	siglo	pasado	se	inició	en	América	Latina	el	
estudio de la incidencia de las tic en los procesos educativos, continuando 
la	iniciativa	surgida	en	los	países	desarrollados.	También	surgieron	una	serie	 
de iniciativas mundiales y regionales, algunas de ellas vinculantes, para la 
formulación de políticas públicas en educación y tic.	Pero	estos	también	se	
advierten sobre los grandes riesgos de que tales herramientas puedan aumentar 
y	profundizar	brechas	existentes	entre	países.	De	tal	manera	que	es	importan-
te prevenir tal situación, la cual dependerá de las estrategias y orientaciones 
claras	por	parte	de	los	países	en	la	formulación	de	políticas	en	esta	línea.

Antecedentes

El concepto de formación implica una acción profunda ejercida sobre el suje-
to, tendiente a la transformación de todo su ser, que apunta simultáneamente 
sobre el saber-hacer, el saber-obrar, el saber-pensar y el saber-ser, ocupando 
una posición intermedia entre educación e instrucción	(Achilli,	E	2000,	p.	4).	
La formación docente se puede comprender como el proceso en el que se ar-
ticulan	prácticas	de	enseñanza	y	de	aprendizaje,	orientadas	a	la	configuración	
de	sujetos	docentes/enseñantes.	La	práctica	docente	se	concibe	en	un	doble	
sentido: como práctica de enseñanza propia de cualquier proceso formativo y 
como	apropiación	del	oficio	de	docente:	Otro	aspecto	dentro	de	la	formación	
del	docente	es	el	cómo	iniciarse,	así	como	perfeccionarse	y/o	actualizarse	en	
la	práctica	de	enseñar.	

Dentro del mismo contexto, las universidades de San Juan de Pasto y 
otras instituciones de educación superior en Colombia ofrecen programas de 
educación	y/o	pedagogía;	este	propósito	está	ligado	a	la	formación	de	docen-
tes especialistas e investigadores capaces de articular sus vivencias, prácticas 
y procesos formativos a la investigación en sentido estricto que como estra-
tegia	debe	ayudar	a	romper	el	esquema	de	la	profesionalización	mecanicista.

Planteamiento del problema de investigación

En esta perspectiva se considera que existe viabilidad para realizar el proceso 
investigativo y cuenta con el interés del investigador para ejecutar un estudio 
práctico de campo y aplicado respecto a los enfoques epistemológicos que 
los investigadores que estudian la maestría en educación; los que tomarán en 
cuenta	para	realizar	un	trabajo	de	grado.	De	igual	forma,	aborda	un	aspecto	
real de la actualidad en cuanto a la importancia, aplicaciones y el uso que 
debe	implicar	el	producto	de	las	investigaciones.

En este contexto, los estudiantes de maestría en áreas de la educación, 
reciben los cursos de formación epistemológica para fortalecer las competen-
cias	científicas	que	servirán	de	soporte	en	la	fundamentación	de	los	trabajos	
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de	investigación,	que	son	bases	para	identificar	la	lógica	y	el	sentido	de	un	
proyecto de investigación, de sus componentes, métodos, metodologías y de 
los	paradigmas	de	investigación.

En este ámbito particular, en las universidades de San Juan de Pasto se 
cuenta con diversos programas de estudio de nivel superior que presenta la 
propuesta de maestría en pedagogía o ciencias de la educación, en las cuales 
muchos de estos aspirantes cuentan con experiencia en procesos de ense-
ñanza con estudiantes de la gestión de nuevos conocimientos de los futuros 
profesionales.

Objetivos

Objetivo general

Elaborar un diseño metodológico para la formación epistemológica de los 
estudiantes de la maestría en pedagogía de la universidad Mariana de San 
Juan de Pasto en el uso de las tic como estrategia para realizar trabajo de 
investigación.

Objetivos específicos

•	 Realizar	un	diagnóstico	de	los	estudiantes	sobre	su	formación	epistemo-
lógica y en el uso de las tic como estrategia para realizar trabajo de inves-
tigación	en	los	estudiantes	de	la	maestría	en	pedagogía.

• Diseñar estrategias metodológicas para cursos de capacitación a los  
estudiantes sobre formación docente en la adquisición de las competencias 
pedagógicas en el uso de las tic.

• Determinar cuáles han sido los diferentes efectos de motivación por parte de 
los alumnos de la maestría en pedagogía en el uso y manejo de las tic 
como	estrategia	metodológica	en	cada	uno	de	los	procesos	de	enseñanza- 
aprendizaje.

• Proponer acciones de formación para los estudiantes de acuerdo con su 
contexto educativo donde laboran para que se generen nuevas estrategias 
pedagógicas	y	de	aprendizaje.

Premisa de investigación (hipótesis)

• H1: La formación pedagógica de los estudiantes del programa de maestría 
en pedagogía de la universidad Mariana de San Juan de Pasto y el uso de 
las tic dentro de la formación epistemológica como estrategia para realizar 
trabajo de investigación HAN SIDO INSUFICIENTES como mejora para la 
calidad	de	la	educación	y	el	fortalecimiento	de	competencias	docentes.
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• H0: La formación pedagógica del estudiante del programa de maestría en 
pedagogía de la universidad Mariana de San Juan de Pasto y el uso de las 
tic dentro de la formación epistemológica como estrategia para realizar 
trabajo de investigación HAN SIDO SUFICIENTES como mejora para la 
calidad	de	la	educación	y	el	fortalecimiento	de	competencias	docentes.

Preguntas de investigación

Pregunta principal

¿Cómo elaborar un diseño metodológico para la formación epistemológica 
de los estudiantes de la maestría en pedagogía de la universidad Mariana de 
San Juan de Pasto en el uso de las tic dentro de la formación epistemológica 
como estrategia para realizar trabajo de investigación?

Preguntas secundarias

• ¿Qué tan importante es la experiencia docente y su formación en el uso 
y manejo de las tic	en	los	procesos	de	enseñanza-aprendizaje	en	el	nivel	
educativo en que laboran?

• ¿Cuál es el nivel de conocimiento por parte de los estudiantes sobre su 
formación epistemológica como estrategia para realizar trabajo de investi-
gación en la maestría en pedagogía?

• ¿Cuál ha sido el efecto motivador del uso y manejo de las tic como estra-
tegia pedagógica y metodológica en cada uno de los procesos de enseñanza 
aprendizaje dentro del aula?

• ¿Qué acciones se podrán implementar para la formación en los estudian-
tes para que se generen nuevas estrategias epistemológicas y pedagógicas 
para realizar trabajo de investigación?

Justificación

La	justificación	para	el	presente	trabajo	se	sustenta	en	el	reconocimiento	de	
la importancia de la formación de investigadores y que ha adquirido especial 
relevancia en las últimas décadas, el eje central es la construcción del cono-
cimiento	 científico	que	genere	propuestas	 educativas	 innovadoras	y	 sirvan	
como	espacio	para	el	desarrollo	social.

Es importante comprender el aporte de la formación epistemológica 
en	la	construcción	del	conocimiento	científico.	De	ello	dependerá	la	conse-
cución de los propósitos planteados en el currículo educativo y se alcanza-
rían	conocimientos	realmente	significativos.	Por	ello,	Maldonado	(2003,	pp.	
417-428)	 plantea	 que	 la investigación conlleva a descubrir cosas nuevas,  
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concebir, e intentar resolver problemas, hacer innovaciones, o lo que es equi-
valente, llevar a cabo la solución de un problema necesario para las comuni-
dades científicas y académicas y el progreso de una nación.

Marco teórico

Tecnologías de Información y Comunicación

“Las tic es un término que explora toda forma de tecnología usada para 
crear, almacenar, intercambiar y procesar información en sus varias formas, 
tales como datos, conversaciones de voz, imágenes fijas o en movimiento, 
presentaciones multimedia y otras formas”	(Trejo,	2011,	pp.	141-152).

 “Las Tecnologías de la Información y la de Comunicación (tic) se desarrollan 
a	partir	de	los	avances	científicos	producidos	en	el	ámbito	de	la	informá-
tica y de las telecomunicaciones, de ahí la importancia de la tecnología 
que accede al proceso de producción, interacción, tratamiento y comuni-
cación	de	la	información.	Además,	ayuda	a	mejorar	la	posibilidad	dentro	
del proceso de alfabetización, que sirve como instrumento de búsqueda de 
información, y se considera como un recurso fundamental para la gestión 
de varios centros donde se constituyen como material de refuerzo para los 
estudiantes”	(Moran,	2013,	pp.	57-72).

Por	otra	parte,	Morín	(2012,	p.	5)	menciona	que:

 “La importancia radica en que son los medios o recursos que utilizan 
para aplicar una técnica concreta en el ámbito por medio de un método de 
aprendizaje determinado, entendiéndose como el modo, camino o conjun-
to de reglas que se utilizan para obtener un cambio en el comportamiento 
de quien concibe el conocimiento y, de esta forma, que aumente o mejore 
su	 nivel	 de	 competencia	 a	 fin	 de	 desempeñar	 una	 función	 productiva.”	
(Morín,	2012,	p.	5).

Formación epistemológica

Los enfoques epistemológicos se presentan como un “corpus” o ejercicio 
teórico-filosófico	destinado	a	la	reflexión	sistemática	sobre	el	desarrollo	de	
la	ciencia	y	sobre	la	naturaleza	del	conocimiento	científico	en	términos	de	la	
posibilidad,	naturaleza	y	validez.

Históricamente, los estudios sobre los enfoques epistemológicos, así 
como de la epistemología como disciplina autónoma, ha sido un tema de 
filósofos,	 intelectuales	 y	 científicos	 dedicados	 a	 procesos	 de	 investigación	 
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propiamente dicha sobre distintos fenómenos, bien sean físicos, sociales, 
económicos,	políticos,	ambientales,	etcétera.	En	otras	palabras,	los	enfoques	
epistemológicos construyen discursos teóricos y metódicos sobre un tipo de 
conocimiento,	sobre	un	paradigma	específico,	una	tendencia	o	la	modifica-
ción	de	una	escuela	de	pensamiento.

Dicho de otra manera, los enfoques epistemológicos se fundamentan de 
ejercicios	reflexivos	y	complejos	que	permiten	a	los	científicos	e	investigado-
res	aportar	al	desarrollo	de	las	ciencias	y	disciplinas.	En	efecto,	los	enfoques	
epistemológicos	tienen	implícito	un	valor	innato	a	su	finalidad	y	utilidad	y	
validez según las circunstancias del tiempo y de los cambios paradigmáticos 
de	la	sociedad.

Como	menciona	Barragán	(1994,	pp.	247-285),	que:

 “En este contexto, los enfoques son una parte del sustento o sustrato del 
quehacer	científico	que	busca,	a	partir	de	los	métodos	y	teorías,	explicar	
las	causas	finales,	abarcar	la	totalidad	de	lo	existente	o	establecer	verdades	
que	denotan	veracidades	y	oportunidades	de	conocimiento”.

Muchos de los presupuestos teóricos que surgen de la pluralidad de en-
foques	 son	 refutados	 por	 los	 científicos,	 algunos	 son	 considerados	 errores	
intelectuales y de la razón, o son “teorías encerradas en sí mismas que se 
resisten o que son invulnerables a cualquier crítica que denuncie su error” 
(Morin,	2007,	p.	492).

La función de la epistemológica en la formación de maestros

Al	 respecto	es	 importante	precisar	de	qué	se	ocupa	 la	epistemología.	Sólo	
algunas	ideas	generales,	en	tanto	la	acumulación	de	información	es	vasta.	Se-
gún	Comte	(2016,	p.	169) “el término ‘episteme’ significa ‘ciencia’ o ‘teoría 
de la ciencia’.	La	epistemología	se	encarga,	pues,	del	estudio	de	las	diferentes	
condiciones	de	los	conocimientos	objetivos	y	de	la	verdad.

En esta visión clásica de la epistemología cabe preguntarse: ¿Hay alguna  
relación	 entre	 la	 epistemología	 y	 la	 filosofía	 de	 las	 ciencias?	Al	 respecto,	
Mardones	y	Ursúa	(1982,	pp.	5-25)	afirman	que	“el simple hecho de que du-
damos entre dos denominaciones es revelador: ahora decimos epistemología 
(que es una palabra con aspecto serio, ‘científico’), ahora hablamos de filo-
sofía de las ciencias (que parece más ‘literario’ y despierta la desconfianza)”.

Investigación educativa

Los	diccionarios	lo	definen	como	acción	y	efecto	de	enfocar	y	está	asocia-
do	al	ajuste	que	se	hace	a	un	 lente	fotográfico-rae.	Algunas	acepciones	se	 



Investigaciones en la educación y las tecnologías...148

refieren	a	una	manera	de	considerar	un	problema,	una	opción,	una	alternativa,	
un punto de vista que tiene un sujeto para el análisis o estudio de fenómenos 
y	procesos.

Fueron	Bunge	y	Ardila	 (2002,	p.	334) quienes utilizaron el concepto 
para referirse a una manera de ver las cosas o las ideas y en consecuencia 
también de tratar los problemas relativos a ellas.	Estos	autores	distinguen	
ocho tipos de enfoques que van desde lo vulgar, empírico, humanístico, cien-
tífico,	 tecnológico,	 etcétera;	 a	diferencia	de	Bertalanffy	 (1987,	p.	 34),	 que	
plantea otro tipo de enfoque y lo denomina de sistema, generándose muchas 
discusiones epistemológicas en torno a la teoría de sistemas y el enfoque 
de sistemas, que se pueden inferir como un elemento de síntesis-simple- 
complejo.	

Paris	(2015)	en	la	perspectiva	de	Bunge,	afirma	que:

 “Un enfoque es entonces, un cuerpo de conocimiento que se basa en sa-
beres preexistentes, junto con una colección de problemas, un conjunto 
de	objetivos	y	una	colección	de	métodos.	Se	trata	de	una	manera	de	con-
siderar un asunto dirigiendo la atención o el interés hacia un determinado 
problema”.

Estudiantes Maestría en Educación

Schulman	(1989)	y	Marcelo	(2002)	coinciden	en	que los saberes de los pro-
fesores que cursan maestrías se construyen en interacción social, tienen un 
carácter contextualizado y son diferenciables sólo por la razón práctica.  
A esto,	Paris	(2015,	p.	5)	opina:

 “Siendo así, no se entiende cómo el profesor en el marco de un programa 
de investigación que se funda epistemológicamente en el reconocimiento 
del pensamiento como proceso o unidad causal de la acción docente, es 
aislado de los procesos de producción de saberes y, lo que es más sos-
pechoso, concebido al margen de la mediación o estructuración racional 
propia	de	su	realidad	inmediata:	la	enseñanza”.

En el plano de la ciencia, el enfoque se entiende como la manera de ver, 
analizar,	interpretar	e	intervenir	un	fenómeno	empírico	o	social.	A	diferencia	
de	la	ciencia	positiva,	la	ciencia	social	también	ha	definido	distintos	tipos	de	
enfoques que sirven para ver y tratar los problemas desde un concepción y 
perspectiva	distinta.

Autores	como	Pérez	(2010	p.	1-7)	opina	que	los profesores tienen sa-
beres implícitos que obedecen a una lógica inconsciente donde está presente 
lo real, es impensable que el maestro no construya sus propias decisiones  
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tomando en cuenta sus estructuras construidas e interiorizadas que son 
pruebas de su actuación.	Estas	construcciones,	a	su	vez	obedecen	a	un	pen-
samiento inconsciente que se integran con saberes académicos, saberes obte-
nidos	por	la	experiencia	y	los	que	ha	identificado	como	sus	teorías.

Cada comunidad disciplinar hace que el profesorado desarrolle un len-
guaje	 y	 prácticas	 peculiares	 que	 configuran	 su	 identidad	 dentro	 del	 ámbi-
to	disciplinar	 (Becher,2001)	éstas representan su instrumento de poder, de 
identidad profesional a través de las que puede racionalizar su dominación.	
A	lo	que	Imbernon	(2011)	responde,	pero éstas no permanecen inalterables 
adquieren un sentido dinámico en el desarrollo de su profesión, con el propó-
sito de aumentar su calidad como docente e investigador.	En	definitiva,	se	da	
un cambio en el modo de pensar y accionar que está vinculado a su desarrollo 
como	profesional.

Por lo tanto, el saber tiene un impacto directo no sólo en el proceso de 
formación sino también en el establecimiento de la identidad del docente 
como construcción de sí mismo y que le permite darse cuenta de su propio 
autoconocimiento, de su accionar que le permite repensarse, autodirigirse  
y	autointerpretarse	como	sujeto	en	proceso	de	evolución.	En	consecuencia,	la	
formación	docente	vista	como	un	proceso	continuo,	permanente	de	reflexión	
y diálogo de saberes de los maestros en sus espacios y sus tiempos, movilizan 
sus prácticas de manera autónoma y contribuyen a constituir su capacidad 
crítica y la comprensión de que las cosas no son inmutables, sino que pueden 
ser	así	o	de	otro	modo.

Metodología

El diseño metodológico de esta investigación es descriptivo y transversal 
(Hernández,	2021).	En	primera	 instancia	porque	busca	especificar	 las	pro-
piedades,	 las	 características	 y	 los	 perfiles	 de	 los	 sujetos	 que	 se	 someten	 a	
un	análisis.	Mide,	evalúa,	recolecta	datos	sobre	diversas	variables,	aspectos,	
dimensiones	o	componentes	del	fenómeno	a	investigar.

Por lo tanto, el estudio descriptivo selecciona una serie de cuestiones  
y se mide o recolecta información sobre cada una de ellas, para describir 
lo	que	se	investiga.	Una investigación descriptiva pretende medir o recoger 
información de manera independiente o conjunta, ofrece la posibilidad de 
hacer predicciones	(Hernández	y	2021).	Lo anterior, al ser una investigación 
educativa tiene como base el desarrollo de la praxis docente, a través del cual 
ha sido el impacto del uso de las tic en la formación epistemológica como  
estrategia para realizar trabajos de investigación en los estudiantes de la maes-
tría	en	pedagogía	de	la	universidad	Mariana	de	San	Juan	de	Pasto. Además, 
para	Hernández,	Fernández	y	Baptista	(2010),	en	cualquier	investigación	que	
se realice hay tres estudios de alcance:
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	 “Exploratorio,	descriptivo,	correlacional	o	explicativo.	Los	estudios	ex-
ploratorios tienen como objetivo investigar un tema o problema que no 
haya sido estudiado o poco abordado, mientras que los descriptivos es-
pecifican	 tendencias	de	un	 tema	o	grupo,	y	 los	correlacionales	asocian	
variables para conocer su grado de asociación o relación, para entender 
el comportamiento de una variable respecto al mismo de las otras varia-
bles	relacionadas”.

Instrumento: El cuestionario está estructurado de la siguiente manera: 
I.	Formación	académica;	II.	Formación	pedagógica;	III.	Estrategias	de	apren-
dizaje,	y	por	último	IV.	Competencias	docentes	en	el	uso	de	las	tic.	Las	que	
tienen como base las cinco categorías de análisis: Uso de las tic, Formación 
Epistemológica, Investigación Educativa, Estudiantes Maestría en Educa-
ción.	Éstas,	buscan	dar	respuestas	a	las	cinco	preguntas,	que	son	la	base	de	
esta investigación.

Análisis y discusión de resultados

En este apartado se presenta el análisis realizado de los datos obtenidos du-
rante	la	investigación.	Sin	lugar	a	dudas	representa	la	actividad	fundamen-
tal para dar respuesta a los objetivos planteados al inicio de este proceso,  
mediante	el	análisis	detallado	de	la	información	recopilada.

A continuación, la información mostrada a través de las gráficas 
y tablas de datos es el resultado del trabajo investigativo expuesto en 
los apartados anteriores que a su vez guarda relación con la premisa 
del estudio y permitió guiar la aplicación del instrumento acerca del  
uso de las tic en la formación epistemológica de los estudiantes  
de la maestría en pedagogía de la Universidad Mariana de San Juan de 
Pasto.

Resultados y discusión

Participantes:	 La	muestra	 estuvo	 conformada	 por	 136	 profesores,	 siendo	
también esta cantidad el total de la población pertenecientes a los estudian-
tes de la maestría en pedagogía de la institución anteriormente menciona-
da;	a	 los	cuales	 fue	aplicado	el	 cuestionario	de	encuesta.	Dicha	encuesta	
contiene	un	total	de	49	enunciados	distribuidos	en	tres	ítems	generales	que	
se relacionan con la utilización de las tic en los procesos formativos del 
estudiante de maestría, la formación epistemológica de los maestrantes que 
realizan trabajos de investigación y una propuesta pedagógica centrada en  
tic para hacer trabajos de investigación en los estudiantes de maestría  
en	pedagogía.
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Datos generales

Tabla 1. Edad de los estudiantes de la maestría en pedagogía
Edad Frec. % % acum.
20-25 46 34% 34%
26-30 35 26% 26%
31-35 30 22% 22%
36-40 15 11% 11%
41-45 10 7% 7%

Fuente: Elaboración propia.

La respuesta de este enunciado dejó evidenciar la distribución del ran-
go de las edades.	Obteniéndose	que	el	34%	de	los	profesores	que	está	en	un	
rango	de	edad	entre	20	a	25	años.	Asimismo,	el	26%	de	los	profesores	está	
en	un	rango	entre	26	a	30	años,	esto	es,	docentes	que	ingresaron	a	concur-
sos	docentes	y	el	contexto	demanda	procesos	de	formación.	Por	otra	parte,	
un	22%	está	entre	un	rango	de	edad	entre	31	a	35	años,	lo	que	significa	que	
los docentes han logrado ubicarse en el sistema educativo colombiano pero 
requieren	mejorar	sus	condiciones	docentes	y	finalmente	se	encuentran	los	
docentes	que	representan	un	37%	y	7%,	que	buscan	la	cualificación	en	una	
maestría en virtud del tiempo de formación, las exigencias del ministerio de 
educación nacional y los aportes que estos pueden generar en torno a la cali-
dad educativa, el reconocimiento institucional y la mejora salarial de su etapa 
final	de	servicios.	

Gráfica 1. Distribución por género  
de los estudiantes de la maestría

Ha adquirido conocimiento acerca del uso y aplicación de las TIC en su formación 
como docente 

76.47%

19.12%

3.68% 0.74%
0.00%

Conoce el grado de importancia que tiene el uso de las TIC en  la experiencia de la práctica docente

Siempre Casi siempre Algunas veces  Rara vez  Nunca

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 2. Años de servicio docente de los estudiantes  
de la maestría en pedagogía

Años de servicio Frec. % % acum.
1-5 años 42 31% 31%
6-10 años 25 19% 19%
11-15 años 37 27% 27%
16-20 años 10 7% 7%
más de 21 años 22 16% 16%
TOTALES 136 100%  

Fuente: Elaboración propia.

La	 respuesta	 de	 este	 enunciado	 dejó	 evidenciar	 los	 años	 de	 servicio.	
Obteniéndose	 la	mayor	 valoración:	 El	 31%	 de	 los	 profesores	 ha	 prestado	 
servicios	 entre	 1	 y	 5	 años.	 Por	 otra	 parte,	 el	 19%	de	 los	 profesores	 ha	
prestado	 servicios	 entre	 6	 y	 10	 años.	 El	 27%	 se	 encuentran	 los	 docentes	 
que	prestan	servicios	entre	11	y	15	años.	Asimismo,	está	el	7%	de	los	profeso-
res	que	han	prestado	servicios	entre	16	y	20	años.	Finalmente,	se	cuentan	los	
docentes	que	han	laborado	más	de	20	años	representado	en	el	16%.

En	la	siguiente	gráfica	se	obtuvieron	los	siguientes	resultados.	Ha	ad-
quirido conocimiento acerca del uso y aplicación de las tic en su formación 
como docente: La respuesta de este enunciado es que la mayor valoración en 
la	opción	de	Siempre	con	el	42%	correspondiente	a	58	de	los	encuestados;	
Casi	siempre	con	un	24.26%;	Algunas	veces	con	un	28.68%;	Rara	vez	con	un	
2.94%,	y	Nunca	con	el	1.47%.

Gráfica 2. Ha adquirido conocimiento acerca del uso  
y aplicación de las TIC en su formación como docente

Ha adquirido conocimiento acerca del uso y aplicación de las TIC en su formación 
como docente 

76.47%

19.12%

3.68% 0.74%
0.00%

Conoce el grado de importancia que tiene el uso de las TIC en  la experiencia de la práctica docente

Siempre Casi siempre Algunas veces  Rara vez  Nunca

Fuente: Elaboración propia.
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Conoce el grado de importancia que tiene el uso de las tic en la expe-
riencia de la práctica docente: La respuesta obteniéndose la mayor valoración 
en	la	opción	de	Siempre	con	el	76.47%	correspondiente	a	104	de	los	encues-
tados;	Casi	siempre	con	un	19.12%;	Algunas	veces	con	un	3.68%,	y	Rara	vez	
con	un	0.74%.	

Gráfica 3. Conoce el grado de importancia que tiene el uso 
de las TIC en la experiencia de la práctica docente

Ha adquirido conocimiento acerca del uso y aplicación de las TIC en su formación 
como docente 

76.47%

19.12%

3.68% 0.74%
0.00%

Conoce el grado de importancia que tiene el uso de las TIC en  la experiencia de la práctica docente

Siempre Casi siempre Algunas veces  Rara vez  Nunca

Fuente: Elaboración propia.

Considera a las tic una herramienta necesaria para el proceso de for-
mación	docente	la	mayor	valoración	en	la	opción	de	Siempre	con	el	87.50%	
correspondiente	a	119	de	 los	encuestados;	Casi	 siempre	con	un	11.03%,	y	
Algunas	veces	con	un	1.47%.	Los	resultados	obtenidos	permiten	demostrar	
que existe un criterio positivo y pertinente con respecto a considerar que las 
herramientas de TIC son necesarias en el proceso formativo del docente, en la 
práctica	pedagógica	y	en	el	desarrollo	de	herramientas	de	aprendizaje.

Gráfica 4: Considera a las TIC una herramienta necesaria 
para el Proceso de formación docente

Considera a las TIC una herramienta necesaria para el Proceso de formación docente

53.68%32.35%

12.50%
1.47%

Tiene conocimiento sobre el empleo de las TIC en los procesos de enseñanza 
aprendizaje en el nivel educativo que imparte 

Siempre Casi siempre Algunas veces  Rara vez  Nunca

Fuente: Elaboración propia.
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Tiene conocimiento sobre el empleo de las tic en los procesos de en-
señanza aprendizaje en el nivel educativo que imparte: La respuesta de este 
enunciado obteniéndose la mayor valoración en la opción de Siempre con 
el	 53.68%	 correspondiente	 a	 73	 de	 los	 encuestados;	 Casi	 siempre	 con	 un	
32.35%,	Algunas	veces	con	un	12.50%,	y	Rara	vez	con	un	1.47%.

Gráfica 5. Tiene conocimiento sobre el empleo de las TIC  
en los procesos de enseñanza aprendizaje en el nivel 

educativo que imparte

Considera a las TIC una herramienta necesaria para el Proceso de formación docente

53.68%32.35%

12.50%
1.47%

Tiene conocimiento sobre el empleo de las TIC en los procesos de enseñanza 
aprendizaje en el nivel educativo que imparte 

Siempre Casi siempre Algunas veces  Rara vez  Nunca

Fuente: Elaboración propia.

Considera el uso de las tic como una herramienta pedagógica y didác-
tica para la enseñanza: La respuesta de este enunciado obteniéndose la ma-
yor	valoración	en	la	opción	de	Siempre	con	el	86.03%	correspondiente	a	los	
encuestados;	Casi	siempre	con	un	11.03%,	y	Algunas	veces	con	un	2.94%.

Gráfica 6. Considera el uso de las TIC como una herramienta 
pedagógica y didáctica para la enseñanza

86.03%

11.03%

2.94%

Considera el uso de las TIC como una herramienta pedagógica y didáctica  para la enseñanza 

Siempre Casi siempre Algunas veces  Rara vez  Nunca

Le interesa saber qué y cómo aprenden los estudiantes con las TIC 

Fuente: Elaboración propia.
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Le interesa saber qué y cómo aprenden los estudiantes con las tic: La 
respuesta de este enunciado obteniéndose la mayor valoración en la opción 
de	Siempre	con	el	83.82%	correspondiente	a	114	de	 los	encuestados;	Casi	
siempre	con	un	14.71%,	y	Algunas	veces	con	un	1.47%.

Gráfica 7. Le interesa saber qué y cómo aprenden  
los estudiantes con las TIC

86.03%

11.03%

2.94%

Considera el uso de las TIC como una herramienta pedagógica y didáctica  para la enseñanza 

Siempre Casi siempre Algunas veces  Rara vez  Nunca

Le interesa saber qué y cómo aprenden los estudiantes con las TIC 

Fuente: Elaboración propia.

Formación epistemológica de los maestrantes  
que hacen trabajos de investigación

Conoce el grado de formación epistemológica de estudiantes de maes-
tría que hacen trabajos de investigación: La respuesta de este enunciado  
obteniéndose la mayor valoración en la opción de Algunas veces con el 
39.71%	correspondiente	a	54	de	los	encuestados;	Casi	siempre	con	el	32.35%;	
Rara	vez	con	un	11.03%,	Siempre	con	9.56%,	y	Nunca	con	un	7.35%.

Gráfica 8. Conoce el grado de formación epistemológica  
de los maestrantes que hacen trabajos de investigación

Conoce el grado de formación epistemológica de los maestrantes que hacen 
trabajos de investigación.

Fuente: Elaboración propia.
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Ha desarrollado alguna actividad de investigación con el apoyo de las 
tic: La respuesta de este enunciado obteniéndose la mayor valoración en la 
opción	de	Casi	siempre	con	el	31.62%	correspondiente	a	41	de	los	encuesta-
dos;	Siempre	con	un	30.15%;	algunas	veces	con	un	19.12%;	Rara	vez	con	un	
10.29%,	y	Nunca	con	el	9.56%.

Gráfica 9. Ha desarrollado alguna actividad de investigación 
con el apoyo de las TIC

Conoce el grado de formación epistemológica de los maestrantes que hacen 
trabajos de investigación.

Conoce el grado de formación epistemológica de los maestrantes que hacen 
trabajos de investigación.

Conoce el grado de formación epistemológica de los maestrantes que hacen 
trabajos de investigación.

Fuente: Elaboración propia.

Respuesta a la pregunta principal

Los resultados obtenidos permiten llevar a cabo el análisis crítico de la en-
cuesta aplicada a la muestra en estudio, evidenciándose en los datos cuanti-
tativos resultantes del primer y segundo apartado correspondientes a las tic 
en los procesos formativos del estudiante de maestría la necesidad de dar 
razones si éstas son utilizadas en la formación epistemológica y aplicadas a 
un	trabajo	de	investigación.	El	estudio	considera	desde	una	perspectiva	crí-
tica que el uso de las tic en los procesos de formación epistemológica, cuyo 
resultado es un trabajo de investigación fueron INSUFICIENTES, por lo cual 
se	rechaza	la	hipótesis	nula	planteada	dentro	de	esta	investigación.	Con	base	
en las preguntas, el acervo teórico y la experiencia dada se plantearon las 
hipótesis, las cuales fueron parte fundamental y de orientación especial para 
todo el proceso de investigación, tanto teórico, metodológico como estadísti-
co que midió el grado de conocimiento, de actitudes y competencias tic para 
realizar	procesos	de	reflexión	epistemológica	en	un	trabajo	de	investigación.

Al rechazar la hipótesis Ho o nula se comprueba que los procesos de 
formación realizados por el programa de maestría en pedagogía de la Uni-
versidad	Mariana	son	insuficientes,	encontrándose	como	debilidades	de	con-
texto las actitudes de los estudiantes frente a los espacios de capacitación y  
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formación de las competencias tic recibidos en los cursos propuestos en 
la	malla	curricular.	En	el	marco	curricular	del	programa,	los	cursos	elec-
tivos se enfocan a la motivación y uso de las tic por la demanda del 
contexto, al desarrollo de ciertas habilidades tic que según el Ministerio 
de Educación Nacional deben prevalecer las competencias tecnológicas 
necesarias para seleccionar y utilizar de forma adecuada, pertinente y res-
ponsable una serie de herramientas tecnológicas en las prácticas pedagó-
gicas	e	investigativas.	

En	consecuencia,	para	optar	por	una	propuesta	en	futuras	investiga-
ciones que se atienda los impactos del uso de las tic en la formación 
epistemológica como estrategia para realizar trabajos de investiga-
ción en los estudiantes de la maestría en pedagogía de la Universidad 
Mariana	 de	San	 Juan	 de	Pasto.	Los	 que	 requieren	 de	 la	 elaboración	 de	
un diagnóstico de habilidades de los estudiantes al inicio del proce-
so	 formativo.	Asimismo,	 de	 docentes	 con	 habilidades	 y	 destrezas	 para	
acompañar el aprendizaje de las competencias tic, así como en la ar-
ticulación de los cursos con los procesos de investigación, prácticas 
de diferentes herramientas para el acceso a bases de datos, motores de 
búsqueda y laboratorios investic (investigación y tic) donde se in-
tegren los dos procesos que en la actualidad del plan de estudios están  
fragmentados	y	cada	uno	tiene	resultados	de	aprendizaje	diferentes.

Conclusiones

Con	base	en	el	primer	objetivo	específico	del	estudio	que	consistió	en	ana-
lizar el estado de la formación de los estudiantes en cuanto al uso de las tic 
para elaborar estrategias didácticas de acuerdo con su contexto educativo se 
evidencian	insuficiencias	en	la	formación	de	los	estudiantes	con	respecto	al	
uso	de	las	herramientas	digitales.

Los resultados muestran que los estudiantes tienen conocimientos acer-
ca del uso de las tic, las consideran de gran impacto e importancia como 
instrumento pedagógico y didáctico en los procesos de formación docente; 
sin embargo, no se evidencia la adopción y apropiación del conocimiento en 
su	totalidad.	Existen	falencias	en	cuanto	al	uso,	utilización	y	vinculación	de	
las tic	en	los	procesos	de	enseñanza-aprendizaje.

Se considera que para el desarrollo de procesos de formación epistemo-
lógica; el estudiante de maestría debe interactuar con las tic para garantizar 
una	nueva	manera	de	comprender	la	ciencia.	Además	de	adquirir	las	bases	del	
pensamiento	científico,	de	saber	qué	y	saber	cómo	surgen	los	problemas	de	
investigación, de implicarse con bases de datos para la búsqueda de informa-
ción	y	elaborar	estado	del	arte;	de	saber	identificar	y	argumentar	de	formar	
crítica	con	los	pensadores	clásicos	y	modernos	del	quehacer	científico	y	de	
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saber	validar	lecturas	de	contenido	científico	que	aporten	a	la	configuración	
del	marco	teórico	y	las	propuestas	pedagógicas.	

El uso de las tic se relaciona con el desarrollo de habilidades como 
buscar,	 seleccionar,	filtrar,	 valorar	 y	 asimilar	 el	 proceso	 formativo	para	
convertirlo	en	conocimiento	de	 las	 investigaciones	que	desarrollan.	Las	
tic movilizan al docente y hacen repensar su rol de educador de las nuevas 
generaciones, y los contexto de aula donde son muy útiles para agilizar 
actividades escolares, investigación y generación de contenidos digitales 
como	imágenes;	videos;	audios;	textos;	aplicaciones;	portales;	softwares;	
videojuegos; blogs; redes sociales, entre otros; así como repensar la  
necesidad de aprendizaje que tienen los estudiantes y las demandas de  
la educación en materia de cierre de brechas y mejoramiento de la calidad 
educativa, el liderazgo pedagógico y la transformación de las institucio-
nes	educativas.	

Recomendaciones

Se sugiere que previo a la secuencia de capacitaciones propuestas sobre el 
uso de tic sea aplicada a los estudiantes una prueba de diagnóstica acerca de 
los conocimientos o punto de partida que tienen en relación al tema, además 
de analizar su sentido crítico con respecto a la importancia e impacto de este 
tipo	de	tecnologías	necesarias	para	apoyar	la	investigación.

En el proceso de selección y vinculación de los estudiantes al pro-
grama de maestría en pedagogía se deben desarrollar actividades preli-
minares y estrategias que dinamicen y motiven a los estudiantes en lo 
referente	 a	 los	 campos	del	 saber	 científico,	 educativo	y	pedagógico.	Es	
importante en este proceso, proyectar estrategias creativas para sensibi-
lizar	 a	 los	 estudiantes	 en	 el	 sentido	 y	 significado	 que	 tiene	 investigar,	
problematizar una idea, proponer un proyecto, desarrollar una ruta de 
investigación,	 realizar	estados	del	arte	para	 identificar	y	delimitar	cam-
pos, avances y vacíos de conocimiento en el campo de la educación y la 
pedagogía y ante todo en saber sistematizar los resultados en diferentes 
modalidades	de	investigación.	

Propuesta pedagógica centrada en dimensiones de aprendizaje: Las di-
mensiones de aprendizaje sobre las cuales se hace el mejoramiento curricular 
del programa de maestría en pedagogía de la Universidad Mariana para for-
talecer	los	déficits	y	las	insuficiencias	que	tienen	los	estudiantes	de	maestría	
en tic y formación epistemológica son: dimensión actitudinal, epistémica, 
digital,	pedagógica	y	comunicativa.	De	acuerdo	a	la	gráfica	53,	se	explican	
las dimensiones y su sentido para una propuesta de formación epistemológica 
de	maestros.
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Gráfica 10. Dimensiones para la formación epistemológica  
de maestros con apoyo de las TIC

Fuente: Elaboración propia.
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Capítulo	9 
Los	factores	internos	y	externos	 

que	causan	estrés.	 
Caso	de	estudio:	agencia	aduanal	IEC,	

Manzanillo,	Colima,	México
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Resumen

El presente trabajo da a conocer los factores internos y externos que inciden 
en el estrés laboral de la Agencia Aduanal iec	en	Manzanillo,	Colima,	México.	
Los instrumentos que se utilizaron para la obtención de información fue la 
aplicación de dos cuestionarios que se encuentran validados estadísticamente 
y	se	han	aplicado	en	otras	investigaciones.	Entre	los	resultados	principales	
se destacan los siguientes factores internos: las actividades de concentración 
que se realizan en la empresa son de manera habitual, además siempre son 
por períodos largos, esto conlleva a que los trabajadores pasen más de una 
hora sentados sin realizar ninguna actividad de estiramiento para evitar el 
cansancio en extremo, tanto físico como mental, siempre trabajan o realizan 
actividades de manera inclinada continuamente, no tienen períodos de des-
canso, tienen una estricta supervisión muy cercana, las percepciones mone-
tarias no son buenas y no cuentan con un plan de capacitación y desarrollo 
adecuado para sus colaboradores, no se sienten tomados en cuenta por sus 
jefes,	y	más	de	la	mitad	de	la	gente	manifiesta	que	es	imposible	ponerse	en	
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contacto	con	su	jefe	inmediato.	Factores	externos:	viven	en	una	zona	de	bajos	
recursos, han sufrido algún tipo de violencia, padecen de alguna enfermedad 
hereditaria, tienen problemas de la vista, padecen de sobrepeso, no llevan una 
buena	alimentación,	se	sienten	deprimidos	con	frecuencia.

Palabras clave: Estrés laboral, estricta supervisión, violencia

Abstract

This paper presents the internal and external factors that affect work stress 
at the iec Customs Agency in Manzanillo, Colima, Mexico. The instruments 
used to obtain information were the application of two questionnaires that 
have been statistically validated and have been applied in other investiga-
tions. Among the main results, the following internal factors stand out: the 
concentration activities that are performed in the company are on a regular 
basis, in addition they are always for long periods, this leads to workers 
spending more than an hour sitting without performing any stretching ac-
tivity to avoid extreme fatigue, both physical and mental, they always work  
or perform activities in an inclined manner continuously, they do not have 
rest periods, they have very close and strict supervision, the monetary per-
ceptions are not good and they do not have an adequate training and deve-
lopment plan for their collaborators, they do not feel taken into account by 
their bosses, and more than half of the people state that it is impossible to 
get in touch with their immediate boss. External factors: they live in a low-
income area, have suffered some kind of violence, suffer from some kind of 
hereditary disease, have eye problems, are overweight, do not eat well, and 
often feel depressed.

Key words: Work stress, strict supervision, violence.

Introducción

Desde hace ya algunos años, el puerto de Manzanillo en el estado de Colima 
se ha posicionado como el número uno a nivel nacional por la entrada y sa-
lida del país de mercancías, donde se ha observado que la salida se da prin-
cipalmente hacía el continente asiático y Estados Unidos de Norteamérica, 
y que esta actividad primordial de exportación e importación de mercancías 
se	realiza	por	las	agencias	aduanales.	Es	de	todos	conocido	que	las	diversas	
actividades de estas agencias aduanales en Manzanillo, Colima, se distinguen 
por	la	calidad	y	eficiencia	en	todas	sus	operaciones,	actividades	realizadas	por	
empleados	comprometidos	con	sus	clientes.
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Planteamiento del problema

Las diversas actividades que se llevan a cabo en las agencias aduanales en Manza-
nillo principalmente de importación y exportación de mercancías traen como con-
secuencia un elevado estrés en los trabajadores de éstas, lo anteriormente señalado 
debido	a	investigaciones	previas.	Si	bien	es	cierto	que	las	actividades	de	las	agen-
cias aduanales son muy importantes para la economía del municipio de Manzanillo 
y en general para todo el estado de Colima también traen consigo aspectos negati-
vos,	que	en	este	caso	es	la	problemática	relacionada	con	el	estrés	laboral.

Este estrés ha generado enfermedades en los trabajadores, así como la 
disminución	de	la	productividad	en	las	empresas	señaladas	con	anterio	ridad.	
Moguel,	 Y.	 (2021)	 menciona	 que	 la	 pandemia	 de	 covid-19	 propició	 que	 
México se convirtiera en el país con mayor nivel de estrés laboral en el mun-
do,	 pues	 el	 60%	 de	 las	 personas	 que	 trabajan	 lo	 padecen	 a	 consecuencia	 
de factores como horario y entorno laboral, agravados por el home office, de 
acuerdo con el estudio “Estrés Laboral en México”, realizado recientemente 
por la Asociación de Internet mx y occmundial.

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en una de las agen-
cias aduanales establecidas en Manzanillo, Colima, México, de donde po-
demos mencionar que si bien es cierto las actividades diarias permiten a sus 
trabajadores cumplir y prestar sus servicios a sus clientes, también pueden 
llegar	a	ser	un	problema	debido	a	el	estrés	acumulado	con	el	paso	del	tiempo.	

Objetivos

Objetivo general:

 Conocer los factores que inciden en el estrés laboral de los trabajadores de 
la agencia aduanal iec.

Objetivos	específicos:

• Conocer los factores internos que inciden en el estrés laboral de los traba-
jadores de la agencia aduanal iec.

• Conocer los factores externos que inciden en el estrés laboral de los traba-
jadores de la agencia aduanal iec.

Hipótesis

H1. Los factores internos que inciden en el estrés laboral están relacionados 
con las categorías de competencias, responsabilidad en el trabajo, deber en el 
empleo	y	enlaces	sociales.
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H2. Los factores externos que inciden en el estrés laboral están relacio-
nados	con	 las	categorías	de	sociales/grupales,	 familiares/parentesco,	diver-
sión/esparcimiento	y	de	fortaleza/salud.

Preguntas de investigación

¿Cuáles son los factores internos que inciden en el estrés laboral de los 
trabajadores de la agencia aduanal iec?

¿Cuáles son los factores externos que inciden en el estrés laboral de 
los trabajadores de la agencia aduanal iec?

Justificación

Al	realizar	esta	investigación,	nos	permitirá	identificar	los	factores	internos	y	
externos que inciden en el estrés de los trabajadores de la agencia motivo de 
estudio, y al tener estos resultados, se podrá proponer alguna estrategia para 
la	disminución	de	éste	en	los	colaboradores	de	la	misma	agencia	aduanal.

La investigación es pertinente para su realización y difusión a toda la 
comunidad	 científica	 u	 organizaciones	 preocupadas	 por	 el	 tema	 del	 estrés	
laboral.

Esta investigación se considera pertinente porque los resultados impac-
tarán	en	algunos	de	los	objetivos	de	desarrollo	sostenible	de	la	agenda	2030,	
principalmente	en	el	objetivo	número	3	denominado	salud	y	bienestar	y	el	
objetivo	de	desarrollo	sostenible	número	8	denominado	trabajo	decente	y	cre-
cimiento	económico.

Marco teórico

El marco teórico de todo trabajo de investigación es importante, ya que es 
éste	el	que	fundamenta	el	estudio	en	cuestión.	Al	hacer	referencia	a	este	ar-
tículo de investigación presentaremos lo conducente al estrés, estrés laboral, 
y	agencias	aduanales.	El	término	estrés	se	ha	venido	utilizando	en	la	lengua	
inglesa al menos desde el siglo xv, si bien recientemente ha sobrepasado el 
ámbito	 científico	 para	 introducirse	 en	 el	 coloquial,	 lo	 que	 en	 cierto	modo	
ha	permitido	una	reducción	de	los	límites	operativos	(Mestre,	J.,	Guil,	R.,	y	
Guillén,	C.	2000).	

Considerando aspectos históricos la palabra “estrés”, de origen latina 
ha sufrido diversos cambios en su acepción y así podemos señalar que en el 
siglo xix se refería a fuerza externa, presión o tensión a que son sometidos 
personas	u	objetos,	resistiendo	sus	efectos.	

Según	Mestre,	J.,	Guil,	R.,	y	Guillén,	C.	2000,	Cannon	en	1911	descu-
brió	accidentalmente	la	influencia	de	factores	emocionales	en	la	secreción	de	
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adrenalina, y desarrolló el concepto de reacción de lucha o huida, es decir, la 
respuesta básica del organismo a toda situación percibida como peligrosa, en 
la que la liberación de catecolaminas por la médula suprarrenal y las termina-
ciones	nerviosas	simpáticas	desempeñan	un	papel	esencial.	EI	estrés	entonces	
para	Cannon	es	todo	estímulo	susceptible	de	provocar	una	reacción	de	huida.

Selye,	H.	 (1956,	1980)	definió	el	estrés	como	la	 respuesta	 inespecífi-
ca	del	organismo	a	toda	exigencia	hecha	sobre	él.	Dicha	respuesta	produce	 
un estado de desequilibrio corporal, ocasionado por un estímulo, al que llamo 
estresor.	También	introdujo	el	concepto	de	“síndrome	de	adaptación	general”,	
definido	como	la	suma	de	todas	las	reacciones	inespecíficas	del	organismo	
consecutivas	a	la	exposición	continuada	a	una	reacción	sistémica	de	estrés.	
En este síndrome, en función del grado de cronicidad del estrés, se pueden 
observar tres etapas: una reacción de alarma, en la que tras un tiempo de inhi-
bición se produce una respuesta de gran intensidad que deplecciona la corteza 
suprarrenal y en la que predomina un estado catabólico general; una segunda 
fase de resistencia, en la que hay un predominio de los procesos anabólicos, 
y una última fase de agotamiento, donde se reproduce con mayor intensidad 
los	fenómenos	iniciales	de	la	reacción	de	alarma;	finalmente	la	muerte	acaece	
por	agotamiento	total	de	las	defensas.

Esta reacción de estrés puede en determinadas circunstancias favorecer 
la instauración de procesos patológicos, llamados por Selye enfermedades 
de adaptación, entre las que se encuentran la úlcera péptica, la cardiopatía 
isquémica,	etcétera.	Es	necesario	e	importante	darse	cuenta	de	que,	a	diferen-
cia de Cannon, Selye utiliza el termino estrés para designar la respuesta y no 
el	estímulo	causante	de	la	misma.	De	hecho,	una	confusión	frecuente	en	los	
diversos	artículos	científicos	radica	en	el	uso	indistinto	de	la	misma	palabra	
para	referirse	a	la	influencia	ambiental,	a	la	reacción	del	organismo,	e	incluso	
a	la	relación	entre	ambas.	

Según	Engel,	J.	(1962)	define	el	estrés	psicológico	como	todo	pro-
ceso originado tanto en el ambiente exterior como en el interior de la 
persona que implica un apremio o exigencia sobre el organismo y cuya 
resolución o manejo requiere el esfuerzo de los mecanismos psicológicos 
de	 defensa,	 antes	 de	 que	 sea	 activado	 ningún	 otro	 sistema.	Otro	 de	 los	 
autores	 importantes	 que	 configura	 un	modelo	 en	 el	 que	 el	 estrés	 viene	
definido	 por	 su	 carácter	 de	 amenaza	 para	 el	 individuo	 e	 introduce	 una	
perspectiva	cognitivo-conductual	e	interactiva	es	Lazarus,	R.	(1996).	Este	
autor distingue en la respuesta al estrés tres procesos: la evaluación prima-
ria,	la	evaluación	secundaria	y	el	afrontamiento.	La	evaluación	primaria	
es el proceso de percibir una situación o acontecimiento como amenaza, 
e	implica	dos	componentes:	la	cognición	y	la	emoción.	La	evaluación	se-
cundaria es el proceso de elaborar en la mente una respuesta a la amenaza 
potencial; es una forma de evaluación dirigida a poder determinar que  
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puede hacerse frente al acontecimiento con el que se encuentra el indivi-
duo.	El	afrontamiento	es	el	proceso	de	ejecutar	esa	respuesta.

Toro,	J.	(1983)	define	el	estrés	como	un	fenómeno	genérico	basado	en	
un modelo interactivo incluible en la concepción biopsicosocial de los pro-
cesos	 de	 salud	 y	 enfermedad.	Lazarus,	R.	 y	 Folkman,	 S.	 (1986),	 conside-
raron al estrés como la relación existente entre el sujeto y el entorno, que 
es evaluado como amenazante o desbordante de sus recursos (capacidad de 
afrontamiento)	y	que	pone	en	peligro	su	bienestar.	Los	estresores	provocan	
en el individuo una determinada respuesta defensiva, en parte condiciona-
da por la percepción (centrada en el problema o centrada en las emociones)  
y	en	parte	por	patrones	de	afrontamiento	adquiridos	de	antemano.	En	fun-
ción de la efectividad de la respuesta defensiva, así como de la agudeza o 
cronicidad del estresor, se produce una de las siguientes respuestas: vuelta 
al	estado	anterior,	adaptabilidad	incrementada,	disfunción	fisiológica,	altera-
ción emocional, enfermedad física, enfermedad psicosomática o enfermedad 
psiquiátrica.	

El	estrés	también	puede	ser	definido	en	términos	de	demandas	(estresor)	
y	recursos.	Cuando	un	individuo	pierde	sus	recursos	internos	o	externos,	se	
encuentra	a	merced	de	la	demanda	y	entonces	experimenta	estrés.	Los	recur-
sos externos incluyen el apoyo social (familia, amigos, compañeros) y acti-
vidades	relajantes,	así	como	los	recursos	internos	se	refieren	a	las	variables	
psicológicas moduladoras del papel patógeno del estrés, entre las que están 
las habilidades de afrontamiento, la percepción de control, las expectativas, 
los conocimientos, las actitudes y los valores del individuo, que pueden ayu-
darle	a	aminorar	el	estrés.	

El estrés laboral es la reacción que puede tener el individuo ante exi-
gencias y presiones laborales que no se ajustan a sus conocimientos y ca-
pacidades, y que ponen a prueba su capacidad para afrontar la situación 
(Universidad	Católica	Boliviana,	2007).	Para	Stoner	(1989)	estrés	laboral	
es la tensión que se produce cuando un individuo considera que la situación 
o exigencia laboral podría estar por arriba de sus capacidades y recursos, 
para	enfrentarla.

Según	Fontana	(1989)	el	estrés	es	una	exigencia	a	las	capacidades	de	
adaptación	de	la	mente	y	el	cuerpo.	Para	Slipak	(1996)	se	distinguen	dos	tipos	
de estrés laboral en este sentido: El episódico se presenta momentáneamente, 
es una situación que no posterga por mucho tiempo y luego que se enfrentan 
o	resuelve	desaparecen	todos	los	síntomas	que	lo	originaron.	El	crónico	es	el	
que	presenta	de	manera	recurrente.	La	persona	es	sometida	al	agente	estresor	
de manera constante, por lo que los síntomas de estrés no desaparecen mien-
tras	el	individuo	no	evite	esa	problemática.	

Según	Stavroula,	Griffiths,	y	Cox	(2004),	cualquier	situación	que	la	per-
sona perciba como una demanda o una amenaza o que exija un rápido cambio 
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es	productora	de	estrés.	Una	mala	organización	del	trabajo;	es	decir,	el	modo	
en	que	se	definen	los	puestos	y	los	sistemas	del	trabajo,	y	la	manera	en	que	
gestionan,	puede	provocar	estrés	laboral.	El	exceso	de	exigencias	y	presio-
nes	o	la	dificultad	para	controlarlas	pueden	tener	su	origen	de	una	definición	
inadecuada del trabajo, una mala gestión o la existencia de condiciones la-
borales	insatisfactorias.	Del	mismo	modo,	estas	circunstancias	pueden	hacer	
que	el	trabajador	no	reciba	suficiente	apoyo	de	lo	demás,	o	no	tenga	suficiente	
control	sobre	su	actividad	y	las	presiones	que	conlleva.	

La mayor parte de las causas del estrés laboral están relacionadas con 
la	forma	en	que	se	define	el	trabajo	y	el	modo	en	que	se	gestionan	las	en-
tidades.	No	obstante,	debe	recordarse	que	no	todas	las	situaciones	ni	todos	
los	factores	estresantes	son	negativos.	Por	ejemplo,	Al	ser	ascendido	en	el	
trabajo	pueden	causar	estrés	de	una	forma	positiva.	Además,	dependiendo	
de la forma en que se perciban los diversos factores estresantes, se pro-
ducen	 distintos	 impactos	 en	 las	 personas.	 En	 general,	 puede	 decirse	 que	
existen	dos	grandes	fuentes	fundamentales	del	estrés.	En	primer	lugar,	están	
los agentes estresantes que provienen de circunstancias externas como del 
ambiente,	 de	 la	 familia,	 del	 trabajo,	 del	 estudio,	 entre	 otras.	En	 segundo	
lugar, se encuentra el estrés producido por la persona misma; es decir, por 
sus propias características de personalidad y por su forma particular de en-
frentar	y	solucionar	los	problemas.	

La Universidad Católica	Boliviana	 (2007)	menciona	 que	 el	 estrés	 es	
causado	por	situaciones	estresores.	Un	estresor	o	situación	estresante	es	cual-
quier estímulo o situación que provoca la respuesta de estrés en el profesio-
nal.	Existen	dos	tipos	de	estresores:

1.	Estresores psicosociales:	 son	 situaciones	 personales	 y	 específicas	 que	 
causan	estrés	a	una	persona	por	el	significado	que	tienen	para	ellas.

2.	Estresores biogénicos: Son situaciones que generalmente producen o dis-
paran la respuesta de estrés por su sola presencia (Universidad Católica 
Boliviana,	2007).

Factores	psicosociales	en	el	trabajo.	Estos	factores	psicosociales	tie-
nen que ver con las percepciones, experiencias y expectativas del traba-
jador	con	respecto	a	su	desarrollo	personal	y	relaciones	humanas.	El	es-
trés	influye	directamente	en	el	aspecto	psicosocial	del	trabajo,	por	lo	que	 
es muy importante estudiarlo y analizarlo (Universidad Católica Bolivia-
na,	2007).	

Dentro de los factores psicosociales, tenemos la situación del ambiente 
laboral,	la	satisfacción	laboral	y	las	características	personales	del	trabajador.	
El clima organizacional implica desde la organización, administración y sis-
temas	de	 trabajo	hasta	 la	calidad	de	 las	 relaciones	humanas.	Dentro	de	 las	 
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características personales del trabajador podemos considerar su estilo de 
vida, sus experiencias, expectativas, la estabilidad laboral, en nivel de salud y 
el bienestar familiar (Universidad Católica	Boliviana,	2007).

Para Rodríguez	(2009)	existen	tres	fases	sucesivas	de	adaptación	del	
organismo: Fase de reacción de alarma: Es una fase más leve y se da frente 
a situaciones de la vida diaria, ante un estímulo estresante, el organismo  
reacciona automáticamente y se prepara para la respuesta y acción, tanto 
para	 luchar	 como	para	 escapar	 del	 estímulo	 estresante.	 Se	 genera	 una	
activación del sistema nervioso con las típicas manifestaciones de se-
quedad de boca, pupilas dilatadas, sudoración, tensión muscular, taqui-
cardia, aumento de frecuencia respiratoria, aumento de la tensión arte-
rial, aumento de la síntesis de glucosa y de la secreción de adrenalina y 
noradrenalina.

Se genera también una activación psicológica, aumenta la capacidad de 
atención	y	concentración.	Es	una	fase	de	corta	duración	y	no	es	perjudicial	
cuando	el	organismo	dispone	de	tiempo	para	recuperarse.	Fase	de	resistencia:	
Es la segunda fase y se da cuando las situaciones de estrés se aumentan, apa-
rece cuando el organismo no tiene tiempo de recuperarse y continúa reaccio-
nando	para	hacer	frente	a	la	situación.	Fase	de	agotamiento:	Es	la	última	fase	
y se presenta si el estrés continúa o adquiere más intensidad pueden llegar 
a superarse las capacidades de resistencia, y el organismo entra en una fase 
de agotamiento, con aparición de alteraciones psicosomáticas (Rodríguez, 
2009).

Una agencia aduanal es una organización dedicada a la logística 
de importar y exportar productos entre países, este proceso puede ser 
marítimo,	 aéreo	 o	 terrestre	 según	 la	 viabilidad	 de	 su	 transportación.	
También conocen sobre los requisitos, precios, cantidades y todo lo 
relacionado	con	compra	y	venta	de	mercancías.	Cuando	de	importar	y	
exportar se trata es importante contar con la asesoría de una agencia 
aduanal que te apoye en el proceso de regulación de los trámites de 
los	productos.	En	conjunto	con	un	agente	aduanal	será	más	fácil	hacer	
el proceso necesario para importar y exportar lo que deseas (Logística 
Woodward	S.C,	2015).	

El agente aduanal es la persona física que tiene las facultades para 
realizar	el	despacho	de	mercancías	para	la	exportación	e	importación.	Un	
agente aduanal es un profesionista que representa legalmente a los im-
portadores y exportadores ante la aduana, para llevar a cabo el despacho 
de	 sus	mercancías,	 a	fin	de	 acreditar	 el	 pago	 correcto	de	 los	 impuestos	
correspondientes, así como el cumplimiento de las regulaciones y restric-
ciones	no	arancelarias.	El	agente	aduanal	es	un	elemento	de	transparencia	
dentro de la gestión aduanera, ya que funge como facilitador y vigilante 
de la seguridad en la operación, al mismo tiempo que sirve de enlace  
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entre	el	sector	público	y	los	más	de	65	mil	importadores	y	exportadores	
(Pymempresario,	2015).

Metodología

La presente investigación es cualitativa y cuantitativa, ya que se realizó un 
análisis de la información documental y estadística, para que al momento 
del análisis de la información se tuvieran evidencias para la toma de deci-
siones.	Los	instrumentos	que	se	utilizaron	para	efectos	de	esta	investigación	
fueron dos cuestionarios, el primero de éstos fue para determinar los facto-
res	internos	que	inciden	en	el	estrés,	el	segundo	de	ellos	fue	para	identificar	
los factores externos que inciden en el estrés, ambos fueron elaborados por 
expertos del cuerpo académico de la Facultad de Contabilidad y Administra-
ción Manzanillo de la Universidad de Colima, éstos se encuentran vali dados 
estadísticamente y se han aplicado en otras investigaciones relacionadas  
con	esta	temática.	

El	primer	cuestionario	para	identificar	los	factores	internos	se	encuentra	
dividido en cuatro categorías: a) Competencias con nueve preguntas con es-
cala	tipo	likert	de	0	al	4;	b) Responsabilidad en el trabajo con catorce pregun-
tas	con	escala	tipo	likert	de	0	al	4;	c) Deber en el empleo con siete preguntas 
con	escala	tipo	likert	de	0	al	4,	y	d) Enlaces sociales con diez preguntas con 
escala	tipo	likert	de	0	al	4.

El	 segundo	 cuestionario	 para	 identificar	 los	 factores	 externos	 se	 en-
cuentra dividido en cuatro categorías: a)	Sociales	 /Grupales	con	ocho	pre-
guntas	 con	 escala	 tipo	 likert	 de	 0	 al	 4;	b)	 Familiares/Parentesco	 con	 diez	
preguntas	 con	escala	 tipo	 likert	de	0	 al	4;	c)	Diversión/Esparcimiento	con	
siete	preguntas	con	escala	tipo	Likert	de	0	al	4,	y	d)	Fortaleza/Salud	con	doce	
preguntas	con	escala	tipo	likert	de	0	al	4.	

Ambos	cuestionarios	se	utilizaron	para	diagnosticar	e	identificar	los	fac-
tores internos, externos y síntomas del estrés en los trabajadores de la agencia 
aduanal.	Para	efectos	de	esta	investigación	se	toma	como	población	al	total	de	
trabajadores de la agencia aduanal iec en Manzanillo, Colima que en total 
son	21	trabajadores. La investigación se realizó en campo, donde se aplica-
ron los dos cuestionarios señalados en líneas anteriores, una vez recolectados  
los datos, la información fue vaciada a Excel para su análisis e interpretación 
correspondiente.

Análisis y discusión de resultados

En	este	apartado	se	dan	a	conocer	los	factores	internos	y	externos	que	influ-
yen en el estrés laboral de los colaboradores de la agencia aduanal iec clasi-
ficados	por	categorías.
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Tabla 1. Competencias
Porcentaje Factores internos que influyen en el estrés

42 .9% Las actividades en el trabajo siempre son por períodos largos.
33 .3% Las actividades siempre son cansadas e invariables.
47 .6% Las actividades de concentración siempre son habituales.
28 .6% El trabajo siempre es exigente emocionalmente.
33 .3% Las actividades casi siempre se desarrollan con presión del tiempo.
38 .1% Tienen problemas con hardware (PC o Laptop) casi siempre.
33 .3% Tiene problemas con Software (programa o aplicación).
38 .1% Durante las horas de trabajo siempre no existe tiempo suficiente 

para formar pequeños equipos de comentarios.
66 .7% Es imposible siempre ponerse en contacto con su jefe inmediato.

Fuente: Elaboración propia (2023).

De la categoría a) Competencias podemos mencionar que resaltan tres 
factores	que	pueden	influir	significativamente	en	el	estrés	de	los	colaborado-
res	de	esta	agencia	aduanal.	El	más	representativo	es	el	que	se	refiere	a	que	es	
imposible	ponerse	en	contacto	con	su	jefe	inmediato,	donde	el	66.7%	de	los	
trabajadores	manifiesta	sentirse	de	esta	manera.

Esto es algo crítico tanto para el sentir del trabajador, como también 
pudiera	 influir	en	 la	productividad	de	éstos	en	 la	empresa,	y	a	 su	vez	ésta	
no	logro	los	objetivos	planeados,	o	sea	ineficiente	en	la	consecución	de	sus	
metas.	En	el	trabajador	puede	originarle	un	malestar,	sentirse	que	no	es	toma-
do	en	cuenta	o	que	definitivamente	no	tiene	apoyo	en	caso	de	una	situación	
relacionada con su trabajo, éste puede ser un factor importante para que el 
trabajador	se	sienta	estresado.	

Otro de los factores que se consideran como de los que impactan en el 
estrés	de	los	colaboradores	de	la	empresa	objeto	de	estudio	es	el	que	se	refiere	
a que las actividades de concentración siempre son habituales, esto lo señala 
casi la mitad de los colaboradores, es decir este factor también es de vital im-
portancia que se le tome en cuenta, ya que el trabajador puede llegar a tener 
un	mayor	grado	de	estrés	debido	a	estas	actividades.	

Finalmente, otro factor que incide en el estrés laboral y que de una u 
otra manera se encuentra relacionado de manera directa con los anteriormen-
te	mencionados	es	el	que	se	refiere	a	que	las	actividades	en	el	trabajo	siempre	
son por períodos largos; es decir, son actividades que provocan cansancio 
tanto físico como mental en los trabajadores y esto puede llevar a la genera-
ción	del	estrés	en	estos.	El	42.9	%	de	los	colaboradores	mencionan	que	se	da	
esto	en	la	empresa	motivo	de	estudio.
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Tabla 2. Responsabilidad en el trabajo
Porcentaje Factores internos que influyen en el estrés 

57 .1% Siempre pasa más de una hora sentado en horarios laborales.
42 .9% Las actividades siempre exigen trabajar de manera inclinada 

continuamente.
76 .2% No levantan nada de objetos pesados o con mucho vigor.
81% Siempre hay suficiente iluminación para realizar el trabajo o 

actividades .
38 .1% No hay ruido en el lugar de trabajo.
52 .4% No hay nada de temperatura alta en su área de trabajo.
76 .2% No hay nada de corrientes de aire que molesten en el área de 

trabajo para poder realizar su actividad.
66 .6% Siempre hay señalización de información o seguridad en el trabajo 

están en lugares convenientes y fáciles de descifrar. 
71 .4% Siempre cuentan con todo el equipo o herramientas para realizar un 

buen trabajo.
81% No existe ninguna situación peligrosa en el área de trabajo.
90.5% No se produce nada de vibraciones molestas en alguna parte del 

cuerpo en el área de trabajo.
90.5% No está expuesto a nada de productos químicos.
71 .4% No tienen ningún problema de infección en su área de trabajo.
100% Nada de la infraestructura o instalaciones se encuentra en lugares 

de riesgo.

Fuente: Elaboración propia (2023).

De la categoría b) Responsabilidad en el trabajo podemos señalar que 
son sólo dos los factores que inciden directamente en que los colaboradores 
de	la	agencia	aduanal	tengan	estrés.	El	primero	de	estos	es	el	que	se	refie-
re	a	que	el	51.7%	de	éstos	mencionan	que	siempre	pasan	más	de	una	hora	
sentados	 en	 horarios	 laborales.	Esto	 significa	 que	 los	 colaboradores	 pasan	
demasiado tiempo sentados, y que a su vez esto puede generarles incomodi-
dad para realizar sus labores, pueden cansarse física y mentalmente por estar 
en una sola posición que en este caso es estar sentados, pudiendo generarles 
una situación estresante, además de incomodidad, alguna enfermedad por el 
demasiado	tiempo	que	pasan	sentados	en	su	área	laboral.	

Otro	de	los	factores	a	resaltar	en	este	apartado	es	el	factor	que	se	refiere	
a	que	el	42.9%	de	los	trabajadores	siempre	trabajan	o	realizan	las	actividades	
de	manera	inclinada	continuamente.	Esto	quiere	decir	que	en	un	poco	tiempo	
los colaboradores podrían presentar problemas físicos que afecten su salud 
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y a la vez se vea mermado su rendimiento, y esto puede conducir a una baja 
productividad	de	la	empresa	estudiada.

Tabla 3. Deber en el empleo
Porcentaje Factores internos que influyen en el estrés 

42 .9% Siempre hay suficientes oportunidades de desarrollo en la empresa.
38 .1% Casi siempre hay oportunidades de capacitación en la empresa.
81.0% No están amenazados los puestos de trabajo en la institución como 

resultado de un reorganización o presupuesto.
38 .1% Es poco el sueldo que reciben en comparación con otras 

instituciones o empresas del mismo giro.
33 .3% Siempre son buenas las percepciones no monetarias.
28 .6% Casi siempre existen periodos de descanso en el trabajo.
85 .7% Su trabajo no es nada temporal ya que para la mayoría son el 

sustento de su familia.

Fuente: Elaboración propia (2023).

De la categoría c) Deber en el empleo resaltan cinco factores que im-
pactan	en	el	estrés	de	los	colaboradores	de	esta	empresa.	El	primero	de	estos	
es	 el	 que	 se	 refiere	 a	que	casi	 siempre	 existen	períodos	de	descanso	en	el	
trabajo,	esto	lo	señala	el	28.6%	de	los	trabajadores,	que	quiere	decir	esto	que	
casi	más	del	70%	de	éstos mencionan que no tienen períodos de descanso en 
su	trabajo,	que	el	trabajo	es	continuo,	sin	descansos,	y	esto	definitivamente	
es un factor primordial para que los colaboradores puedan tener un cansancio 
físico y mental considerable que les genere estrés laboral, y pueda ocasionar-
les	enfermedades	en	éstos.

Otro	factor	a	resaltar	es	el	que	menciona	que	sólo	el	33.3%	de	los	cola-
boradores mencionan que las percepciones monetarias son buenas, esto quie-
re	decir	que	más	del	66%	de	estos	no	se	encuentra	conforme	con	lo	percibe	de	
salario en esta empresa, y si estos no se encuentran satisfechos puede generar-
les	estrés	debido	a	que	lo	que	perciben	de	ingresos	no	les	pueda	ser	suficiente	
para afrontar todos sus compromisos, y en un período corto puedan llegar a 
tener algún accidente o el trabajador renuncie porque no está satisfecho con 
lo	que	percibe	de	ingresos.	

Otro	más	de	los	factores	a	resaltar	es	el	que	se	refiere	a	que,	si	siempre	
hay oportunidades de capacitación en la empresa, de donde se puede men-
cionar	que	sólo	el	38.1%	señala	que	sí	tiene	oportunidades	de	capacitación,	
teniendo	un	área	de	oportunidad	de	más	del	60%	del	personal	que	percibe	o	
señala	que	no	tiene	oportunidades	de	capacitación.	
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Finalmente,	el	factor	denominado	sobre	si	hay	suficientes	oportunidades	
de	desarrollo	en	la	empresa,	sólo	el	42.9%	de	los	colaboradores	mencionaron	
que	sí	existen	esas	oportunidades,	podemos	señalar	entonces	que	el	57%	de	
estos no están de acuerdo en que se les da oportunidades de desarrollo dentro 
de	esta	agencia	aduanal.

Tabla 4. Enlaces sociales
Porcentaje Factores internos que influyen en el estrés 

81.0% Siempre le dan importancia a su trabajo
47 .6% Casi siempre se toman en cuenta las opiniones de los trabajadores 

en su trabajo.
71 .4% Siempre y casi siempre se le presta el respaldo o auxilio en su 

trabajo.
52 .4% Casi siempre están bien informados de todos los cambios que se 

realizan en la institución o empresa.
76 .2% Casi siempre hay un buen clima en su área de trabajo.
28 .6% No están los trabajadores custodiados demasiado cerca de su área 

de trabajo.
81.0% No existen casos de discriminación por raza o género.
71 .4% No se genera Bullying en el trabajo.
90.5% No se genera acoso sexual.
85 .7% No creen tener el síndrome burnout. 

Fuente: Elaboración propia (2023).

Finalmente, en la categoría d) Enlaces Sociales, los factores que más 
significativamente	impactan	en	el	estrés	en	la	agencia	aduanal	motivo	de	es-
tudio, podemos mencionar que son dos factores, el primero de éstos es el 
que	se	refiere	a	que	el	28.6%	de	los	trabajadores	no	se	sienten	custodiados	 
demasiado	cerca	de	su	área	de	trabajo,	esto	quiere	decir	que	el	71%	de	éstos	se	 
sienten supervisados de manera estricta, pudiendo provocar un estrés en los 
mismos,	debido	a	la	supervisión	tan	cercana	que	éstos	tienen	de	sus	jefes.	

El	 segundo	 factor	es	el	que	menciona	que	el	47.6%	de	 los	 traba-
jadores señala que se toman en cuenta las opiniones de éstos en su trabajo, 
lo	que	nos	 lleva	a	el	análisis	de	que	más	del	53%	de	éstos	consideran	
que no son tomados en cuenta en su centro de trabajo, pudiendo generar 
malestar general, al percatarse de que no son tomados en cuenta por sus 
directivos.
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Tabla 5. Factores externos: sociales/grupales
Porcentaje Factores externos que influyen en el estrés

71 .4% Acude frecuentemente a fiestas.
85 .7% Acude a reuniones sociales.
76 .2% Acude a ceremonias con frecuencia.
42 .9% Ha sufrido alguna vez algún tipo de violencia.
57 .1% Vive en una zona de bajos recursos.
23 .8% Pertenece a algún club social.
61 .9% Pertenece a alguna red social vía internet.
4 .8% Otras.

Fuente: Elaboración propia (2023).

De la categoría a)	Sociales/Grupales	podemos	mencionar	que	resaltan	
dos	de	los	factores	externos	que	pueden	influir	significativamente	en	el	estrés	
de	los	colaboradores	de	esta	agencia	aduanal.	El	más	representativo	es	el	que	 
se	 refiere	a	que	el	57.1%	vive	en	una	zona	de	bajos	 recursos,	el	hecho	de	 
que un colaborador viva en una zona insegura, una colonia popular o en la pe-
riferia de la ciudad de Manzanillo, lugares que se distinguen principalmente 
por	ser	zona	de	bajos	recursos	puede	incidir	o	influir	para	que	los	colaborado-
res	de	esta	agencia	tengan	estrés.

El	otro	 factor	a	 resaltar	en	este	apartado	es	el	que	se	 refiere	a	que	el	
42.9%	ha	sufrido	alguna	vez	algún	tipo	de	violencia,	el	cual	también	necesario	
considerarlo	como	un	factor	que	puede	influir	en	el	estrés	de	los	trabajadores,	
si estos trabajadores han padecido violencia, sería interesante investigar si 
es violencia intrafamiliar, con algún vecino, etcétera, y sobre todo qué tipo 
de violencia, y la frecuencia de ésta, ya que lo que se espera después de una 
jornada laboral es de que los trabajadores vayan a su casa a descansar, pero 
si tienen violencia en su casa, o con los vecinos, en lugar de estar relajados 
descansando,	sucede	lo	contrario,	se	genera	estrés	en	estos.

Tabla 6. Factores externos familiares/parentesco
Porcentaje Factores externos que influyen en el estrés 

38 .1% Es casado(a).
38 .1% Tiene hijos.
71 .4% Su familia propia es mayor a 4 personas contándose usted
23 .8% Se considera un padre o madre sobreprotector(a).
9 .5% Tiene conflictos con vecinos.

38 .1% Tiene deudas grandes.
66 .7% Es usted el sustento de la familia.
95 .2% Tiene una buena comunicación y relación con su familia.
95 .2 % Disfruta del tiempo que pasa con su familia.

Fuente: Elaboración propia (2023).
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De la categoría b)	Familiares/Parentesco	podemos	mencionar	que	resal-
tan cuatro factores que se encuentran íntimamente relacionados y que pueden 
considerarse	 como	 factores	 externos	 generadores	 de	 estrés.	 El	 primero	 de	
éstos	es	de	que	el	38.1%	son	casados;	al	ya	tener	un	compromiso,	como	lo	es	
el	matrimonio	incide	más	en	el	estrés	tener	este	compromiso	que	estar	soltero.

A su vez se encuentra íntimamente relacionado con el factor que tiene 
el	38.1%	sobre	si	tiene	hijos.	El	tener	hijos	ya	sea	para	el	trabajador	o	trabaja-
dora le puede generar mayor estrés por la preocupación o responsabilidad de 
atenderlos, sin considerar si son hombres o mujeres las y los colaboradores 
que	tienen	hijos.

El	factor	que	se	refiera	a	si	tienen	deudas	grandes	donde	el	38.1%	señala	
que sí tiene, este factor puede ser también un generador de estrés importante, 
ya que el estar preocupados por pagar o por tener esas deudas les puede afec-
tar	en	la	generación	de	mayor	estrés.	Otro	factor	que	tiene	también	relevancia	
y	puede	ser	generador	de	estrés	es	el	que	se	 refiere	a	que	el	66.7%	son	el	
sustento de la familia, este factor es de resaltar y están relacionados con los 
factores	señalados	anteriormente.

Finalmente,	el	factor	que	menciona	que	el	71.4%	de	su	familia	propia	
es	mayor	a	4	personas	contándose	el	entrevistado	es	otro	de	los	factores	que	
incide	 en	 la	 generación	 del	 estrés	 en	 estos	 trabajadores,	 ya	 que	 si	 los	 co-
laboradores están casados, tienen hijos, tienen deudas, son el sustento de la  
familia	 y	 además	 ésta	 es	 numerosa,	 definitivamente	 los	 colaboradores	 de	 
la agencia estarán estresados por el nivel y tipo de responsabilidad en su fa-
milia, a diferencia de los trabajadores solteros, sin hijos, sin deudas y que no 
son	el	sustento	de	su	familia.

Tabla 7. Factores externos Diversión/esparcimiento
Porcentaje Factores externos que influyen en el estrés 

71 .4% Goza usted de tiempo de ocio.
61 .9% Existen parques en su comunidad..
38 .1% Visita alguno de esos parques con frecuencia.
76 .2% Realiza algún deporte.
61 .9% Acude al cine con frecuencia.
52 .4% Ve T.V. con frecuencia.
9 .5% Realiza otro tipo de actividad recreativa no mencionada.

Fuente: Elaboración propia (2023).

De la categoría c)	Diversión/Esparcimiento	 se	 pueden	 considerar	 los	
siguientes	factores,	el	primero	de	éstos	es	el	que	se	refiere	a	que	el	61.9%	
menciona	que	existen	parques	en	su	comunidad.
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El	segundo	es	que	menciona	que	sólo	el	38.1%	los	visitan	a	éstos	con	
frecuencia; ¿qué quiere decir esto?, que los trabajadores no se relajan en estos 
lugares	después	de	su	jornada	de	trabajo.

Un	poco	arriba	de	la	mitad	de	los	trabajadores,	el	61.9%,	acude	al	cine	
con frecuencia; es decir, no acude a relajarse a los parques, pero tampoco lo 
hacen	asistiendo	al	cine.

Asimismo,	casi	la	mitad	de	los	participantes,	el	52.4%,	ve	la	T.V.	con	
frecuencia; es decir, estos colaboradores no buscan realizar actividades que 
los distraigan o relajen después de su jornada laboral, esto a su vez puede 
incidir	en	el	estrés	de	los	mismos.

Tabla 8. Fortaleza/Salud
Porcentaje Factores Externos que influyen en el estrés 

81.0% Padece alguna enfermedad hereditaria.
66 .7% Tiene problemas de la vista.
52 .4% Presenta usted sobrepeso.

19% Tiene usted complicaciones de presión, ya sea alta o baja.
52 .4% Considera usted que lleva una buena alimentación.
9 .5% Presenta algún tipo de discapacidad.

47 .6% Consume usted bebidas alcohólicas.
9 .5% Consume tabaco habitualmente.

33 .3% Se siente deprimido con frecuencia.
9 .5% Consume frecuentemente bebidas energéticas.

38 .1% Padece usted de insomnio.

Fuente: Elaboración propia (2023).

Por	lo	que	se	refiere	a	la	categoría	d)	Fortaleza/Salud,	se	destacan	seis	
factores que pueden ser generadores de estrés en los colaboradores de esta 
agencia.	Es	de	llamar	la	atención	que	el	factor	alusivo	a	que	el	81.0%	padece	
alguna enfermedad hereditaria, y sobre todo ponerle mucha atención e inda-
gar con más precisión qué tipo de enfermedad hereditaria tiene, que al pensar 
en ésta le pueda generar mayor estrés en el centro de trabajo, ya sea por el 
proceso	de	atención,	pago	de	medicinas,	etcétera.

El	factor	que	hace	alusión	a	que	el	66.7%	de	los	colaboradores	tienen	
problemas de la vista es también de un signo de alerta, ya que si los colabora-
dores no ven muy bien, puede generarles accidentes de trabajo, y generarles 
estrés por este hecho, aquí es conveniente analizar e indagar si éstos ya se 
encuentran en tratamiento médico o con lentes adecuados que no les afecte en  
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su	vista,	y	a	su	vez	pueda	influir	en	la	realización	de	todas	sus	actividades,	
tanto	laborales	como	familiares,	sociales,	etcétera.

El	factor	que	señala	que	el	52.4%	de	los	participantes	padecen	de	sobre-
peso, también es importante considerar, ya que este factor se encuentra ínti-
mamente	relacionado	con	el	factor	que	se	refiere	a	que	el	52.4%	considera	
que lleva una buena alimentación; es decir, el no tener una buena alimenta-
ción conlleva a tener sobrepeso, y el estar con este tipo de situaciones puede 
influir	en	la	generación	de	estrés	de	los	mismos	colaboradores.

Finalmente hay un factor que es necesario analizar y sobre todo indagar 
por	qué	se	da	esta	situación	en	la	empresa,	es	el	que	se	refiere	a	que	el	33.3%	
se siente deprimido con frecuencia, si bien no es ni la mitad de los colabora-
dores participantes, sí es importante a considerar, ya que la depresión ahora 
les está generando estrés, pero si no se elimina o controla esta problemática se 
pueden tener otro tipo de problemas más graves, existen estudios que señalan 
que después de la depresión si ésta no es tratada a tiempo o de forma correcta 
puede	desencadenar	suicidios,	y	esto	sí	es	una	situación	muy	grave.

Conclusiones

Se puede concluir que el objetivo general planteado en la presente investiga-
ción se cumplió cabalmente, así como se pudo dar respuesta al planteamiento 
del	problema	que	se	hacía	al	inicio	de	esta	investigación.	

Se aceptan las hipótesis establecidas al inicio de la presente investiga-
ción, de donde se puede resaltar que existe una relación directa de los facto-
res internos que inciden en el estrés laboral con las categorías de competen-
cias, responsabilidad en el trabajo, deber en el empleo y enlaces sociales, así 
como existe una relación directa de los factores externos que inciden en el 
estrés	laboral	con	las	categorías	de	sociales/grupales,	familiares/parentesco,	
diversión/esparcimiento	y	de	fortaleza/salud.	Se	destacan	entre	los	factores	
in ternos que inciden en el estrés los siguientes:

Las actividades de concentración que se realizan en la empresa son 
de manera habitual, además siempre son por períodos largos, esto conlleva 
a que los trabajadores pasen más de una hora sentados sin realizar nin-
guna actividad de estiramiento para evitar el cansancio en extremo, tanto 
físico como mental, y si agregamos que además de pasar más de una hora 
sentados, siempre trabajan o realizan actividades de manera inclinada con-
tinuamente, no tienen períodos de descanso, es decir trabajan sin realizar 
ninguna	pausa.

Otro factor que resaltar es de que tienen una estricta supervisión muy 
cercana, las percepciones monetarias no son buenas y no cuentan con un plan 
de capacitación y desarrollo adecuado para sus colaboradores, no se sienten 
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tomados	en	cuenta	por	sus	jefes,	y	más	de	la	mitad	de	la	gente	manifiesta	que	
es	imposible	ponerse	en	contacto	con	su	jefe	inmediato.

Los factores internos anteriormente expuestos que inciden en el estrés 
en la agencia aduanal iec permiten a su vez generar un conocimiento sobre 
el tipo de factores que inciden en el estrés en los colaboradores de esta, de tal 
manera que los directivos de la misma hagan conciencia sobre las actividades 
que realizan a diario y donde el factor humano es importante para la conse-
cución de los objetivos, y si no se toman en cuenta o no se hace conciencia 
sobre lo descrito anteriormente, se pueden generar enfermedades tanto físicas 
o mentales en sus colaboradores, y a su vez también afectar en la productivi-
dad	de	la	empresa.	

Los factores externos para resaltar podemos mencionar los siguientes: 
Viven en una zona de bajos recursos, han sufrido algún tipo de violencia, 
padecen de alguna enfermedad hereditaria, tienen problemas de la vista, pa-
decen de sobrepeso, no llevan una buena alimentación, se sienten deprimidos 
con	frecuencia.

Recomendaciones

De cara a futuros estudios sobre esta temática sería conveniente y necesario 
conocer	e	identificar	los	factores	internos	y	externos	que	inciden	en	el	estrés	
en muestras más representativas, así como considerar aplicar el estudio en 
otras agencias aduanales de diferentes puertos de México, así como de otros 
países.
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Capítulo	10 
Formación	del	arquitecto:	una	propuesta	

desde	la	multidisciplinariedad

María de la Luz Zavala Villagómez1
Juan Gerardo Ponce de León López2

Resumen

La presente investigación aborda el tema de la enseñanza de la arquitectura 
desde	el	ámbito	de	la	formación	multidisciplinar.	Como	tal,	los	estudiantes	de	
la carrera de arquitectura de la umsnh tienen una formación multidisciplinar 
en la que se tienen cuatro ejes principales de enseñanza: el área de diseño, el 
área	tecnológica,	el	área	teórico-humanística	y	el	área	urbano-ambiental,	adi-
cionalmente en el mapa curricular se tienen materias culturales y deportivas 
que	buscan	que	el	estudiante	tenga	una	formación	integral.	

El abordaje de cada una de las materias busca integrar los conocimientos  
en las materias de diseño de forma primordial, pero los logros que se tienen 
para	que	el	alumno	integre	dichos	conocimientos	no	son	una	realidad.	Esto	
se debe primordialmente a que no todas las áreas del conocimiento de la  
arquitectura son un área de experticia del docente que imparte las materias 
de	diseño.	

Otro de los retos es que los alumnos al tener fragmentada la informa-
ción o por áreas, no tienen la visualización global de la importancia de cada 
una de las materias en el proceso de diseño arquitectónico y construcción, lo 
que	para	ellos	dificulta	poder	entender	los	procesos	como	parte	de	uno	solo,	
por lo que tienden a generar procesos aislados para las cuestiones técnicas 
del proyecto arquitectónico, lo que complejiza un proceso que debe ser más 
integral, aspecto que desde la lógica tectónica se trata de solventar mediante 
talleres	multidisciplinarios.

Palabras clave:	Multidisciplinar,	arquitectura,	enseñanza-aprendizaje,	
sustentabilidad.
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	 2	 Profesor	de	la	Faculta	de	Arquitectura	de	la	Universidad	Michoacana	de	San	Nicolás	de	Hidalgo.



Investigaciones en la educación y las tecnologías...182

Abstract

The present research addresses the topic of teaching architecture from the 
field of multidisciplinary training. As such, students of the umsnh architec-
ture program have a multidisciplinary training in which there are four main 
axes of teaching: the design area, the technological area, the theoretical- 
humanistic area, and the urban-environmental area, additionally, the  
curricular map has cultural and sports subjects that seek to ensure that 
the student has a comprehensive education.

The approach to each of the subjects seeks to integrate knowledge in 
design subjects primarily, but the achievements that are achieved for the  
student to integrate said knowledge are not a reality. This is primarily 
because not all areas of architectural knowledge are an area of expertise of 
the teacher who teaches design subjects.

Another challenge is that, since students have the information frag-
mented or by area, they do not have a global visualization of the importance 
of each of the subjects in the architectural design and construction process, 
which makes it difficult for them to understand the processes as part of a 
single one, which is why they tend to generate isolated processes for the tech-
nical issues of the architectural project, which hinders a process that must be 
more comprehensive, an aspect that from tectonic logic tries to solve through 
multidisciplinary workshops.

Keywords: Multidisciplinary, architecture, teaching-learning, sus-
tainability.

Introducción

La presente investigación surge de la necesidad de evidenciar un problema 
de	formación	en	la	licenciatura	de	arquitectura	que	consiste	en	la	dificultad	
que representa para los alumnos poder integrar los conocimientos adquiridos 
durante su formación profesional en las diversas áreas del conocimiento que 
son:	el	área	de	diseño,	el	área	tecnológica,	el	área	teórico-humanística	y	el	
área	urbano-ambiental.

Esto se hace evidente en el proceso de elaboración de su proyecto de 
tesis, en el que el estudiante de la licenciatura en arquitectura debe eviden-
ciar las habilidades y conocimientos adquiridos a lo largo de la formación 
profesional; sin embargo, a muchos alumnos les cuesta trabajo integrar los 
conocimientos	de	forma	natural	y	fluida	en	su	proyecto.

Las causas que se detectan son variadas, algunas tienen que ver con 
cuestiones de formación y otras del proceso de enseñanza de las áreas; sin 
embargo,	para	los	estudiantes	y	docentes	es	una	preocupación	latente.



Formación del arquitecto: una propuesta desde... 183

En esta investigación se aborda como fundamento teórico la teoría de 
sistemas complejos que parte de la idea de que los problemas sociales son 
complejos y que requieren de un abordaje que no debe ser simplista, por  
el contrario, en un sistema se integran múltiples factores y como tal es fun-
damental conocerlos y saber cómo intervienen en el sistema, para de inicio 
identificar	las	causas	de	la	problemática	para	posteriormente	poder	vislum-
brar	soluciones	que	se	acerquen	a	la	realidad,	que	es	compleja.

El diseño arquitectónico es complejo y requiere de todas las áreas del 
conocimiento que se imparten en la formación del arquitecto; sin embargo,  
el estudiante al ver cada área aislada cuando trata de integrar el conocimiento 
adquirido no le es posible de forma natural, lo hace en etapas; esto es, pri-
mero	diseña	el	edificio	y	posteriormente	se	preocupa	por	aspectos	técnicos	
constructivos,	por	mencionar	un	ejemplo.	Esto	se	traduce	en	soluciones	poco	
naturales	o	que	no	son	acordes	al	diseño.	

Para llevar a cabo esta investigación se parte de entrevistas llevadas a 
cabo con estudiantes de los últimos semestres de la licenciatura en arquitec-
tura de diversas universidades, de alumnos egresados de la licenciatura en 
arquitectura y de estudiantes de posgrado cuya licenciatura fue arquitectura, 
y de la experiencia docente de quienes escriben este capítulo, docentes de dos 
áreas	del	conocimiento	diferentes.

Finalmente, se analizan los datos recabados y posibles alternativas  
académicas	para	solventar	la	problemática	identificada.

Planteamiento del problema

La licenciatura de arquitectura es un proceso evolutivo que ha evidenciado la 
importancia de un conocimiento multidisciplinar en la formación del futuro 
arquitecto,	que	 tenga	 la	capacidad	y	habilidad	de	 identificar	una	necesidad	 
social que se solvente con un adecuado diseño arquitectónico en que se ten-
gan en consideración múltiples factores como lo son (Facultad de Arquitec-
tura umsnh,	2023):

Área tecnológica

• Conocimiento de los sistemas estructurales, cualidades de su comporta-
miento y elementos que lo integran, así como de igual forma es funda-
mental	la	definición	material	de	los	elementos	estructurales,	sus	uniones,	
etcétera.

• Conocimiento de los materiales y sistemas constructivos para poder  
elegirlos de forma que se considere normatividad, sustentabilidad, costos, 
cualidades	específicas	de	los	materiales	y	su	viabilidad	en	general	para	su	
selección.
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• Conocimiento y diseño de las diferentes instalaciones que son fundamen-
tales	 para	 cualquier	 edificio	 arquitectónico,	 considerando	 normatividad,	
sustentabilidad,	costos,	cualidades	específicas	de	los	materiales	y	su	viabi-
lidad	en	general	para	su	selección.

• Conocimiento en la topografía, que les permita das soluciones viables 
acordes a ésta, así como la capacidad de poder realizar levantamientos de 
inmuebles	para	su	remodelación,	modificación	o	acervo.

•	 La	administración,	gestión	administrativa	y	presupuesto	de	obra.
•	 Marco	legal	aplicable	en	el	diseño	y	construcción.
• Conocimiento de las técnicas constructivas locales para preservar aquellos 

rasgos de la arquitectura tradicional que sean sustentables y viables acor-
des	a	las	necesidades	actuales.

Área urbano-ambiental

• Evidenciar la importancia del diseño arquitectónico sustentable para pro-
piciar la conservación de los recursos naturales, evitar la contaminación 
de agua, suelos y aire, fomentar el uso de tecnologías que aprovechen los 
recursos	de	forma	pasiva,	realizar	un	uso	eficiente	del	agua,	reutilizarla	y	
sanearla, así como de igual forma es fundamental la calidad del ambiente 
interior del espacio arquitectónico y los usuarios, con sus cualidades, ne-
cesidades	y	características	específicas.

• Concientizar al estudiante de un cambio en la forma en que se diseña  
y construye, considerando aspectos técnicos, del medio biofísico y cultu-
ral, así como la disponibilidad de recursos locales para la sustentabilidad 
de	las	edificaciones.

•	 Conocimiento	del	medio	biofísico	para	el	diseño	bioclimático.
• Conocimiento de ecotecnologías, dispositivos de control solar, dispositi-
vos	 para	 uso	 eficiente	 del	 agua	y	 la	 energía,	 sistemas	de	generación	de	
energía	limpia,	entre	otros.

• Criterios locales e internacionales para la validación de la sustentabilidad 
en	la	arquitectura	y	construcciones.

Área teórica-humanística

• En esta área se realiza un abordaje de las diferentes corrientes teóricas que 
han fundamentado el diseño de la arquitectura a lo largo de la historia y 
desde	diversas	localizaciones	geográficas	en	el	mundo,	realizando	un	énfa-
sis en el uso de elementos ornamentales, constructivos, uso de materiales, 
entre otros factores, que permiten un panorama de la representación cultu-
ral, social, política y económica en la arquitectura de determinada época o 
ubicación	geográfica.
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• Se establece una relación clara entre las diferentes teorías de la arquitectura 
y el objeto arquitectónico, que permite al estudiante relacionar cuestiones 
de formación del arquitecto, su conocimiento y estilo arquitectónico, lo 
que	les	permite	formular	su	propia	teoría	de	lo	que	debe	ser	la	arquitectura.

Área de diseño

• Esta área en particular también tiene el abordaje del lenguaje arquitectóni-
co que es la representación arquitectónica mediante el uso de planos que 
pueden ser realizados a mano o bien con apoyo de paquetes computacio-
nales	que	se	crean	con	este	fin.

• Como principal objetivo, integrar los conocimientos de las áreas ya men-
cionadas al proceso de diseño arquitectónico que integra además las nece-
sidades	y	cualidades	del	usuario.

• Es el proceso de diseño arquitectónico el que requiere de la multidiscipli-
nariedad, de un conocimiento amplio tanto del estudiante como del docente 
de los diferentes factores que integran dicho proceso y que permiten dar 
respuesta a las necesidades de los usuarios de forma que se logre o no la 
calidad del espacio, su viabilidad económica y preservación del ambiente 
y	con	ello	la	sustentabilidad	en	la	arquitectura.

Este amplio espectro de conocimientos no se da de forma integral en 
muchos casos, por el contrario, su abordaje en la formación del estudiante 
de arquitectura es por materias que explican de forma aislada conocimientos 
relacionados	con	la	arquitectura.	Se	enseña	teoría	de	la	arquitectura,	pero	en	
el	área	de	diseño	arquitectónico	no	se	enfatiza	que	definan	una	teoría	para	el	
proyecto	que	pretenden	desarrollar.	 Se	 enseñan	 estructuras,	 pero	no	direc-
tamente	en	los	diseños	que	propone	el	estudiante.	Se	enseña	construcción	e	
instalaciones de forma también aislada, de igual forma ocurre con las demás 
materias.	

Cada	unidad	de	aprendizaje	aborda	parte	de	los	objetivos	de	enseñanza-
aprendizaje de cada una de las áreas que se describieron y en el área de taller 
de diseño que es donde se deberían integrar los conocimientos no siempre se 
logra	concretar	dicho	proceso.

Adicionalmente, para el alumno representa un reto al momento de in-
tegrarlos de forma natural en el proceso de diseño arquitectónico, pues en su 
abordaje y formación como profesional pocas ocasiones se integran todos los 
conocimientos,	específicamente	se	realiza	durante	la	etapa	profesionalizante	
que abarca un par de semestres y en el proyecto que lo hace es el de tesis  
o	de	los	últimos	dos	semestres,	lo	que	limita	significativamente	el	aprendi-
zaje del estudiante, que debería de ser multidisciplinar desde el inicio de su 
formación.
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Otro reto al que se enfrenta es que cuando surgen dudas referentes a si 
realizó de forma correcta las propuestas técnicas, teóricas, formales o funcio-
nales, no recibe necesariamente una orientación adecuada o simplemente no 
tiene apoyo por el docente, ya que el docente de la materia puede no contar 
con dicha experiencia o área de experticia que le permita ser para el alumno 
el	apoyo	que	requiere.

Objetivos

Objetivo principal

Determinar las principales causas que ocasionan que el alumno no integre de 
forma natural los diversos conocimientos de las diferentes áreas académicas 
en	el	proceso	de	diseño	de	la	arquitectura.

Particulares

•	 Enlistar	las	causas	determinantes	en	la	problemática	citada.
•	 Enlistar	posibles	alternativas	de	solución.

Hipótesis

El estudiante de arquitectura requiere una formación integral de las diversas 
áreas del conocimiento que integran la formación profesional para facilitar el 
proceso	de	diseño	arquitectónico.

Preguntas de investigación

¿Puede	el	estudiante	de	arquitectura	en	un	proceso	de	enseñanza-aprendizaje	
del	área	de	diseño	integrar	los	conocimientos	de	todas	las	áreas	de	aprendi-
zaje de la licenciatura de arquitectura de forma exitosa?

¿Cuáles	factores	influyen	en	que	el	proceso	de	diseño	arquitectónico	no	
sea integral y se aíslen los conocimientos o se aborden de forma secuencial 
o separada?

¿Existen alternativas viables en la formación del arquitecto que faciliten 
la	integración	de	los	conocimientos	desde	el	proceso	de	enseñanza-aprendizaje	 
de la arquitectura?

Justificación

Sin lugar a dudas, la separación de la ciencia por áreas de conocimiento ha 
permitido	 avances	 significativos	 en	 el	 áreas	 tecnológicas	 y	 científicas	 que	
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han	contribuido	a	mejorar	las	condiciones	de	vida	de	la	población.	Sin	em-
bargo, en el ámbito de los fenómenos sociales existe mucha subjetividad, 
las respuestas a las problemáticas sociales no son necesariamente simpes o 
sencillas,	son	complejas	pues	múltiples	factores	se	ven	interrelacionados.	En	
el caso de la arquitectura es fundamental el conocimiento técnico, teórico, 
ambiental y sociocultural para poder desarrollar espacios arquitectónicos que 
respondan	a	las	necesidades	actuales.

Marco teórico

La teoría general de sistemas (tgs) permite un acercamiento al diseño arqui-
tectónico y su sustentabilidad, ya que en la arquitectura intervienen varios 
factores y fenómenos que deben ser analizados e integrados de forma siste-
mática	(Hernández-Moreno,	2020,	p.	55;	Bermeo	Álvarez,	2022,	p.	84).

Estos factores y fenómenos se traducen en subsistemas, de los cuales 
pueden	derivar	otros	aspectos	y	otros	subsistemas	(Hernández-Moreno,	2020,	
p.	 55).	Como	 tal,	 la	 teoría	general	de	 sistemas	complejos	 surge	 como	una	
alternativa al estudio de los fenómenos desde un enfoque multidisciplinario y 
amplio	(Von	Bertalanffy	L.,	1975,	citado	por	Hernández-Moreno,	2020,	p.	56).

La teoría general de sistemas complejos surge a mitad del siglo xx a 
partir	de	estudios	que	realiza	el	doctor	alemán	Ludwn	Von	Bertalanffi	en	el	
área	de	la	biología.	Esta	teoría	no	busca	solucionar	problemas	o	intentar	so-
luciones prácticas, por el contrario, su objetivo primordial es producir teorías 
y formulaciones conceptuales que puedan crear condiciones de aplicación en 
la	realidad	empírica	(Hernández-Moreno,	2020,	p.	56).

Para llevar a cabo dicho análisis, la estructura o sistema se particulariza 
por subsistemas que integran diversas matrices cuantitativas o cualitativas, 
buscando hacer mesurable el universo, comprensible, evaluable, calculabre y 
clasificable	(Sánchez	G.	A.,	2002,	citado	por	Hernández-Moreno,	2020,	p.	56).

El modelo busca sistematizar la información para hacerla verosímil y 
objetiva para cualquiera que participe en los procesos o actividades del proce-
so de diseño arquitectónico, por lo que permite acercar los procesos heurísti-
cos	de	la	arquitectura	a	la	veracidad	del	conocimiento	científico	(Hernández-
Moreno,	2020,	p.	56).

En el diseño arquitectónico es donde se determinan los espacios que se-
rán	materializados	en	una	edificación,	para	ello	intervienen	muchos	factores	
que propician que el diseño sea adecuado, integrando aspectos tanto cualita-
tivos como cuantitativos en el proceso de análisis y sintesis de la información 
(Hernández-Moreno,	2020,	p.	55-56).

La propuesta de una cátedra integradora de saberes aplicada en un taller 
de diseño de proyectos arquitectónicos, complementada con bases teóricas 
y críticas constructivas, es una alternativa que permite integrar los cambios  



Investigaciones en la educación y las tecnologías...188

de	paradigma	y	 las	exigencias	de	 la	globalización	desde	un	enfoque	 trans-
disciplinario	y	a	su	vez	permite	un	diálodo	entre	práctica	y	teoría	que	se	refle-
ja	en	problemas	locales	con	sus	realidades	(Bermeo	Álvarez,	2022,	p.	81-82).

Bajo dichas premisas se considera al proyecto arquitectónico como 
objeto teórico y práctico a partir de un contexto social local, caracterizado 
por impulsar soluciones a problemas sociales presentes en las realidades del 
territorio, colocando lo social por encima del arte y técnica de la disciplina 
(Bermeo	Álvarez,	2022,	p.	82-83).

El espacio diseñado por el arquitecto es el hábitat que comprende la ex-
periencia vital del ser humano, asociada a las prácticas sociales, culturales y 
su relación con el medio ambiente, donde el individuo tiene procesos de apro-
piación	(Giglia,	2007,	citado	por	Bermeo	Álvarez,	2022,	p.	83).	Esta	interre-
lación del ser humano con los espacios tiene dos aspectos: el primero surge 
de los hechos físicos del individuo y sus objetos, y el segundo, la relación que 
se da entre el individuo con los objetos, donde aparece la subjetividad, donde 
intervienen	elementos	como	espacio-tiempo	(Bermeo	Álvarez,	2022,	p.	83).

En	resumen,	podemos	afirmar	que	la	formación	por	medio	de	talleres	
verticales permite un acercamiento desde la multidisciplinariedad al proble-
ma	complejo	que	es	el	diseño	arquitectónico	(Bermeo	Álvarez,	2022,	p.	86),	
esto complementaría la formación del estudiante de arquitectura, contribu-
yendo	a	la	integración	multidisciplinar	de	los	conocimientos.

Metodología

El análisis que se llevó a cabo es subjetivo pues parte de la percepción que 
se tiene del fenómeno observado por los estudiantes de licenciatura de los 
últimos semestres y estudiantes de posgrado, así como de la percepción de 
quienes	escriben	este	capítulo.

Para	llevar	a	cabo	la	presente	investigación	se	identificó	la	problemática	
como una inquietud recurrente de los estudiantes de la carrera de arquitectu-
ra, principalmente estudiantes de los últimos semestres de la licenciatura, en 
la	que	se	exponía	la	dificultad	de	integrar	cuestiones	técnicas,	materiales	y	de	
lógica	tectónica	en	sus	proyectos	arquitectónicos.	

Estas inquietudes facilitaron el acercamiento con los estudiantes para 
realizar entrevistas en las que se sentían cómodos hablando del tema y men-
cionando aquellos factores que consideraban importantes en por qué se esta-
ba dando la complejidad de integrar los conocimientos en ese proceso de di-
seño	arquitectónico.	Esto	se	debió	primordialmente	a	que	los	alumnos	tenían	
la	iniciativa	de	hablar	del	tema.

Las entrevistas no fueron estructuradas; por el contrario, fueron natura-
les	y	fluidas	versando	de	los	diferentes	aspectos	que	hacían	al	alumno	encon-
trar	limitantes	a	soluciones	en	el	proceso	de	diseño.



Formación del arquitecto: una propuesta desde... 189

Las entrevistas adicionalmente se realizaron en clases de posgrado, en 
donde se abordó la experiencia del proceso de diseño para el proyecto arqui-
tectónico de la tesis y surgieron indicadores iguales o similares a los de los 
alumnos	de	la	licenciatura.

Finalmente,	se	realizó	una	clasificación	de	los	factores	y	cómo	influyen	
como	limitante	en	el	proceso	de	enseñanza-aprendizaje	de	la	arquitectura.

Análisis y discusión de resultados
 

El análisis y síntesis de la información en el proceso de diseño arqui-
tectónico se lleva a cabo en una materia que es un taller, el docente en 
el	proceso	de	enseñanza-aprendizaje	debe	 facilitar	 la	 integración	de	 los	
conocimientos de los diferentes fenómenos y elementos que se deben con-
siderar;	sin	embargo,	los	alumnos	refieren	que	aspectos	técnicos,	como	lo	
es el criterio estructural, sistema estructural y elementos que lo integran, 
así como la propuesta material de dichos elementos, son aspectos que no 
son necesariamente dominio del docente, lo que complica a los estudian-
tes, ya que no tienen certeza de que la propuesta que están realizando es la 
adecuada o si existen otras alternativas que puedan llegar a ser una mejor 
opción	dada	dicha	limitante.

Aspectos similares ocurren cuando el estudiante pretende llevar a cabo 
un diseño arquitectónico sustentable, ya que no todos los docentes de diseño 
conocen las metodologías para llevarlo a cabo, esto implica que el estudiante 
se	sienta	“solo”	en	el	proceso	de	diseño	en	diversas	áreas	del	conocimiento.

Otros aspectos que se mencionan son el hecho de que los docentes del 
área de diseño tienden a menospreciar el aprendizaje de otras unidades de 
aprendizaje	y/o	áreas	del	conocimiento,	 lo	que	genera	que	el	estudiante	se	
desmotive de ese conocimiento o no lo integre en ese proceso de diseño ar-
quitectónico, que como se ha establecido el diseño arquitectónico debe ser 
integral	y	multidisciplinario.	

Otros factores son atribuibles al propio alumno, que no tiene el mismo 
interés	 en	 todas	 las	 áreas	 del	 conocimiento	 o	 que	 puede	 tener	 dificultades	
para	adquirir	ciertos	conocimientos,	lo	que	le	dificulta	aprovecharlos,	dada	la	
inseguridad	que	tiene	de	aplicarlos	con	certeza.

La enseñanza de la arquitectura es un proceso que integra diversas áreas 
del conocimiento y, por consiguiente, es un análisis multidisciplinar en que 
se requiere en el diseño arquitectónico; sin embargo, el docente que tiene a 
su cargo talleres de diseño arquitectónico difícilmente domina o tienen la 
formación de todas las áreas del conocimiento, esto genera sesgos al contri-
buir en la formación del estudiante de arquitectura y que éste logre integrar el 
análisis de forma que todos los factores y fenómenos que son importantes se 
consideren	con	la	misma	relevancia.
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Conclusiones

En el diseño de cursos o unidades de aprendizaje que tengan como objetivo 
integrar conocimientos multidisciplinarios deben facilitar que especialistas 
de las distintas áreas del conocimiento integren el proceso de análisis y sín-
tesis de la información, que contribuyan activamente en el aula, coordinando 
e integrando opiniones que enriquezcan las propuestas de los alumnos, tanto 
las	formales	como	las	técnicas	en	el	proceso	del	diseño	arquitectónico.	Esto	
facilitará la comprensión y habilidad en el alumno de cómo llevar a cabo di-
cha	integración	de	forma	más	natural	y	dinámica.

Pese a que en algunas universidades esta metodología es una realidad, 
muchas otra escuelas y facultades de arquitectura no pueden realizar este tipo 
de	modificaciones	debido	a	limitantes	económicas.

Una alternativa que se ha revisado como viable es la creación de talleres 
verticales que han permitido generar tanto la interacción con otros estudian-
tes de diversos niveles de la licenciatura, así como entre diferentes docentes 
con experiencia en diversas áreas del conocimiento, que aportan sus conoci-
mientos	en	estos	procesos	de	enseñanza-aprendizaje.

Finalmente, puede no llegar a tener una escuela o facultad estos talleres, 
pero lo que desde el aula todos los docentes podemos hacer es el motivar al 
estudiante a interesarse en el conocimiento de todas las áreas que integran 
su formación como arquitecto y a no minimizar la importancia de ninguna 
materia	o	unidad	de	aprendizaje,	con	la	finalidad	de	que	los	estudiantes	apro-
vechen	todas	estas	habilidades	y	conocimientos	en	su	vida	profesional.
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