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L a escritura es una de las principales herramientas con las que 
contamos los seres humanos para comunicarnos, transmitirlo que 
nos acontece y lo que pensamos. La escritura académica, como 
toda acción involucrada con la construcción y la transformación del 

conocimiento, requiere mucha práctica y conocer las reglas establecidas 
para la misma, tal como explicaron los estudiantes de doctorado que 
colaboraron para la investigación que se presenta en el primer artículo 
de esta edición, misma que, partiendo dve una metodología y una 
entrevista semiestructurada se centró en sus concepciones, creencias y 
actitudes mediante un estudio de caso. Entre las conclusiones destaca el 
hecho de que falta apoyo y acompañamiento por parte de la institución, 
la posibilidad de concebir la tesis doctoral como género textual, así como 
la tarea de idear otras estrategias pedagógicas para hacer el proceso 
un poco más flexible. 

El segundo artículo, parte de un estudio de caso cuya intención es 
identificar los aspectos que puedan coadyuvar con la implementación de 
Scopus y sobre todo el análisis del contenido temático, para sistematizar 
de manera adecuada los registros bibliográficos de las publicaciones de 
la producción científica que son resultado de los cuerpos académicos 
en México. El artículo presenta algunos aspectos positivos y también nos 
permite conocer sus limitaciones, lo que en conjunto facilita dimensionar 
la magnitud e importancia de esta problemática. 

Por otro lado, hoy es innegable lo importancia y trascendencia de la 
educación artística que, como es bien sabido, aún no se valora del mejor 
modo posible, restando así a la experiencia pedagógica una vena que 
puede traer excelentes resultados si se aplica de manera adecuada. En 
el tercer artículo de esta edición se presenta una investigación realizada 
en una institución pública de Mexicali, Baja California, México, que, par-
tiendo de una investigación-acción y una perspectiva constructivista de la 
educación artística, logró el diseño y aplicación de algunas estrategias 
didácticas lúdicas para la asignatura Actividad cultural, cuyos resultados 
demostraron cómo este tipo de estrategias fomentan el desarrollo más 
amplio del bagaje cultural y artístico, entre otros. 

El cuarto artículo, habla sobre otro estudio de caso que, desde una 
perspectiva cualitativa, permite contextualizar la situación real (o parte 
de ésta), de un fenómeno que, a consecuencia de la pandemia de SARS-
Cov 2, derivó en problemática: la formación continua de docentes en la 
educación superior dentro de este contexto crítico que azoró a todo el 
mundo. Mediante el acompañamiento a cuatro profesoras que forman 
docentes en el área de lenguas, se conoció más sobre las dimensiones 
e implicaciones de la transición de los entornos educativos presenciales 
a los entornos educativos mediados por la tecnología, reto que no fue 
para nada fácil de encarar y que aún hoy requiere de vastos análisis tan 
pertinentes como este estudio de caso.
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Siguiendo la misma línea, el quinto artículo sigue reconociendo que el uso 
de las tecnologías disponibles nos permite potencializar las condiciones 
de aprendizaje en circunstancias extraordinarias. En este sentido, las 
simulaciones PhET son un gran recurso para la enseñanza de las leyes 
de Newton. Esta investigación, que parte de un diseño cuasi-experimental 
del tipo antes-después con un solo grupo, dio cuenta de la efectividad 
de la instrucción a través de la percepción del alumnado con respecto 
a su propio aprendizaje. Es un hecho que el futuro es hoy, y no sólo en 
materia de educación. Y como todo futuro que llega de manera abrupta 
también podría causarnos un poco de temor, es momento de asumirlo 
y darle un cause que logre un impacto positivo. 
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La escritura de la tesis: concepciones, creencias 
y actitudes de doctorandos en educación

 
Writing a thesis: conceptions, beliefs, and attitudes 

from doctoral students in education
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 Tecnológico de Monterrey. México
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Palabras clave: Escritura, estudios de posgrado, producción académica, producción 
científica, producción del conocimiento.

Keywords: Writing, postgraduate studies, academic production, scientific production, 
knowledge production.

Resumen

La escritura de una tesis doctoral es compleja porque requiere 
una suma de habilidades lingüísticas, investigativas, disciplinares, 
integradoras, organizativas y autorreguladoras. Esto hace que 
el doctorando pueda enfrentarse con diversas dificultades. El 
presente trabajo bajo el método de estudio de caso tuvo como 
objetivo identificar las concepciones, creencias y actitudes de 
los estudiantes de un programa de doctorado en educación so-
bre su propio proceso de escritura de la tesis y las dificultades 
que afrontan a partir de sus experiencias, opiniones y viven-
cias, obtenidas a través de una entrevista semiestructurada. Los 
resultados muestran que, aunque los doctorandos valoran la 
escritura como herramienta de transformación del conocimiento, 
son productivos, cuentan con estrategias de autorregulación y 
organización y demuestran una actitud positiva hacia el acto 
de escribir, consideran que es necesario recibir más apoyo por 
parte del programa para guiar y optimizar su proceso. Se con-
cluye que en los programas doctorales es necesario fortalecer 
la formación en la escritura de la tesis doctoral como género 
textual, generando flexibilidad en el proceso para una mejor 
orientación y acompañamiento.
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[ PP. 10-34 ] LA ESCRITURA DE LA TESIS: CONCEPCIONES, CREENCIAS Y ACTITUDES DE DOCTORANDOS EN EDUCACIÓN   M. REY CASTILLO Y E. P. VELÁSQUEZ UPEGUI

La escritura académica en el doctorado

Los estudios sobre escritura académica en la educación 
superior se han desarrollado con prolificidad en las últimas 
dos décadas (Carlino, 2013). La escritura académica se 
refiere a un tipo de escritura en contextos universitarios 
que posibilita no solamente la comunicación del cono-

cimiento disciplinar sino que también sirve como herramienta de 
aprendizaje y transformación del conocimiento en el alumnado. 
Dadas las características propias de la escritura en este contexto, 
su aprendizaje va más allá de la apropiación de formas lingüísti-
cas de los textos que se producen en la universidad y trasciende 
a otros aspectos relacionados con los conceptos propios de las 
áreas disciplinares; el contexto y el propósito comunicativo, y el 
género textual (Sánchez, 2016). 

En el contexto del doctorado, la escritura académica está 
articulada con procesos de investigación, que a su vez tienen 
como propósito producir conocimiento en las disciplinas. Tal 
cualidad la hace más especializada y rigurosa que la escritura 
en licenciatura debido a que se espera que el doctorando no 
sólo aprenda sobre su disciplina sino que produzca un nuevo 
conocimiento evidenciado en la escritura de una tesis (Berger, 
2015; Bommarito, 2016; Carlino, 2012). Esta actividad forma parte 
de las competencias que se necesitan para desempeñarse en el 
futuro como investigador, por lo que implica la construcción 
del conocimiento disciplinario y la conformación de identidades 
profesionales (Bommarito, 2016). 

Abstract

The writing of a doctoral thesis is complex because it requires a 
combination of linguistic, investigative, disciplinary, integrative, 
organizational, and self-regulatory skills. This can cause doctoral 
students to face various difficulties. The present work under the 
case study method had as objective to identify the conceptions, 
beliefs, and attitudes of students in an education doctoral program 
about their own thesis writing process and the difficulties they 
face based on their experiences, opinions, and experiences. The 
results show that although the doctoral students value writing 
as a tool for transforming knowledge, they are productive, have 
self-regulation and organization strategies, and demonstrate a 
positive attitude towards the act of writing, they consider that 
more support from the program is necessary to guide and opti-
mize their process. As a conclusion, it is necessary to strengthen 
training in doctoral thesis writing as a textual genre, generating 
flexibility in the process for better guidance and support.
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El proceso de escritura de una tesis doctoral demanda mayores 
habilidades y esfuerzos que el de cualquier otro tipo de texto 
académico por la extensión, el alto nivel de conceptualización 
original, la necesidad de integración de conocimientos, la orga-
nización y la autorregulación que no se adquieren o desarrollan 
en etapas académicas anteriores (Arnoux et al., 2005; Lonka, 
2003). Esto puede propiciar diversas dificultades u obstáculos. 
En primer lugar, la labor en sí implica tareas que en algunos 
casos son complejas y extensas, por lo que la escritura se conci-
be como una acción prolongada que demanda autorregulación 
y gestión eficiente del tiempo (Calle-Arango y Ávila, 2022). En 
segundo lugar, en ocasiones se asume que quien estudia un 
doctorado ha pasado por niveles académicos previos que le 
han proporcionado las herramientas suficientes para abordar 
la escritura académica (Brooks-Gillies et al., 2020; Calle-Arango 
y Ávila, 2022; Lonka, 2003). 

Para evitar dificultades en el proceso, los investigadores y 
profesores de programas de doctorado se han interesado en 
identificar las necesidades de los alumnos a fin de implementar 
distintas estrategias pedagógicas para una mejor formación 
y acompañamiento en la escritura académica (Arnoux et al., 
2005). Los más frecuentes en los últimos años son los talleres, 
seminarios, cursos cortos o capacitaciones que ofrecen espacios 
de aprendizaje para abordar la escritura, así como actividades de 
trabajo y reflexión sobre sus propios procesos. En estos eventos, 
la revisión entre pares resulta enriquecedora, no sólo por el 
hecho de recibir retroalimentación sino por el mayor grado de 
conciencia sobre el texto que exige leer a otros, por sentirse 
identificado con quienes están pasando por el mismo proceso, 
por el aprendizaje que pueden adquirir al leer a sus pares y por 
el acto mismo de socialización de sus propios escritos (Álvarez y 
Colombo, 2021; Arnoux et al., 2005; Bommarito, 2016; Calle-Arango 
y Ávila, 2022; Carlino, 2012; Colombo et al., 2020; Liu et al., 2021; 
Lonka, 2003; López et al., 2021). Asimismo, el acompañamiento 
permanente del asesor de tesis resulta fundamental porque 
abarca no únicamente la corrección del escrito sino la formación 
integral para la investigación que incluye a la asesoría académica, 
la socialización y el apoyo psicosocial y práctico (Arnoux et al., 
2005; Calle-Arango y Ávila, 2022; Logar, 2021). 

Concepciones, creencias y actitudes sobre la
escritura académica

El proceso de escritura académica no implica solamente el do-
minio de habilidades lingüísticas y conocimientos disciplinares, 
también se relaciona con aspectos psicológicos, que se basan en 
el estado emocional, las actitudes hacia la escritura y la manera 
en la que el alumno se percibe como escritor, asuntos que influ-
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yen de manera determinante en la manera en la que abordan la 
escritura y su éxito en esa tarea (Berdanier, 2020; Berger, 2015; 
Carlino, 2012; Lonka et al., 2014). Especialmente, durante la eta-
pa doctoral, las circunstancias que rodean la formación generan 
presiones y tensiones que, si no son manejadas adecuadamente, 
pueden conducir a la frustración, la insuficiencia, la desorientación 
y el agotamiento mental, lo cual influirá directamente en el desem-
peño que muestra el estudiante durante sus diversas actividades, 
incluida la escritura de la tesis (Lonka et al., 2014). 

Desde este punto de vista, la concepción y las creencias que 
tenga un doctorando sobre la escritura y las actitudes al asumir 
la tarea resultan determinantes no simplemente para el proceso 
sino también para completar la labor. Lonka (2014) tipifica seis 
de estos aspectos en tres grupos:

1. Ideas adaptativas: son procesos reflexivos y dialécticos del 
uso de la escritura para desarrollar conocimientos. Dentro de 
éstas se hallan:

a. Transformación del conocimiento: es la reflexión y la 
construcción de una representación mental sobre la profundidad 
de la escritura y puede propiciar la resolución activa de los 
problemas durante el proceso (Berdanier y Zerbe, 2018b; 
Lonka et al., 2014).

b. Productividad: es la concepción de percibirse a sí mismo como 
capaz de completar la tarea, lo cual potencia la autoeficacia 
para escribir e implementar estrategias para superar los 
obstáculos como el bloqueo y la procrastinación, entre otros 
(Cerrato et al., 2017; Lonka et al., 2014).

2. Creencias: son convicciones subjetivas que tiene una persona y 
que no se relacionan con la realidad sino con la representación 
mental que hace de ellas.

a. Habilidad innata: es la creencia por la cual se estima que la 
habilidad para escribir es un talento determinado al nacer y 
que contradice la concepción de la escritura como acto y pro-
ducto del aprendizaje y la transformación del conocimiento. 
Esta creencia afecta la probabilidad de autocorregirse y de-
sarrollarse como escritor (Lonka et al., 2014).

3. Problemas al escribir: implica no sólo dificultades en la habi-
lidad lingüística y en los conocimientos disciplinares, también 
en el dominio práctico de métodos y estrategias, e impiden u 
obstaculizan la tarea. Éstas son:

a. Bloqueo: es la incapacidad de escribir de manera fluida y 
oportuna, que trae consigo conflictos cognitivos y emocionales 
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que producen inactividad por tiempos prolongados. Se da por 
dos razones: el conocimiento es difícil de verbalizar porque se 
encuentra tácito en la mente o existen factores emocionales 
como el miedo, la ansiedad, el estrés o el cansancio, (Lonka 
et al., 2014; Ochoa y Cueva, 2017).

b. Procrastinación: es la postergación de la tarea y la falta de 
autorregulación que en el contexto académico depende de 
la voluntad de la persona e involucra la conducta de atrasar 
sistemáticamente acciones, actitudes o compromisos. Ésta 
puede desembocar en un desempeño insatisfactorio o en 
el abandono (Lonka et al., 2014; Pereira y González, 2020; 
Pereira y Ramos, 2021).

c. Perfeccionismo: es la insistencia permanente de trabajar 
sobre el texto para conseguir un resultado libre de defectos, 
que en algunos casos conduce al abandono de la tarea por 
considerar que no se logró la perfección. Éste se relaciona 
con el miedo al fracaso por evitar críticas o para impresionar 
al lector (Lonka et al., 2014). 

Una de las herramientas para hallar estas dificultades es The 
Writing Process Questionnaire (Lonka et al., 2014). Éste tiene 
sus orígenes en un trabajo temprano de Lonka (2003), quien 
lo creó e implementó en su primera versión con la finalidad de 
diagnosticar un grupo de estudiantes que posteriormente reci-
bieron un curso para mejorar sus habilidades de escritura. Más 
tarde, el instrumento fue validado y, posteriormente, traducido 
al español y validado nuevamente (Cerrato et al., 2017). 

Estudios previos

Existen varios estudios previos tanto de enfoque cuantitativo como 
cualitativo en torno a los aspectos tratados en el apartado anterior. 
La mayoría de ellos son de corte cuantitativo y han utilizado The 
Writing Process Questionnaire como instrumento. Uno de los es-
tudios más recientes es el de Berdanier (2020), quien investiga las 
actitudes hacia la escritura académica de los alumnos de posgrado 
en ingenierías. Concluye que las mayores dificultades están en los 
bloqueos y la procrastinación mientras que el perfeccionismo o 
la creencia de que la escritura es una habilidad innata no se ven 
como problemas. El trabajo de Castelló et al. (2017), desarrollado 
con investigadores posdoctorales de distintas áreas, mostró que 
aquéllos que tienen menos problemas de bloqueos, procrastinación 
o perfeccionismo y aquéllos que tienen actitudes proactivas hacia la 
labor de escribir tienen un mejor desempeño en la escritura. Cerrato 
et al. (2017) aplicaron un cuestionario a estudiantes mexicanos y 
españoles de doctorado en distintas áreas y concluyeron que los 
aspectos de mayor dificultad son el bloqueo y la procrastinación, 
los cuales se correlacionan con una baja productividad.
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Márquez (2015) realizó su investigación con estudiantes doctorales 
y posdoctorales de diferentes campos del saber y encontró que 
la dimensión más valorada es la transformación del conocimiento 
a la vez que la menos valorada es la productividad. De igual 
forma, halló que las principales dificultades son la procrastina-
ción y los bloqueos. Hallazgos similares a estos fueron hechos 
por Zerbe y Berdanier (2019), quien afirmó que los mayores 
problemas están en los bloqueos y la procrastinación mientras 
que las mejores valoraciones se dieron en la transformación 
del conocimiento y la productividad. Sala-Bubaré et al. (2018) 
aplicaron el cuestionario a alumnos de maestría y doctorado 
en distintas áreas y encontraron que los mayores problemas de 
escritura están en el bloqueo, que se correlaciona con la pro-
crastinación y el perfeccionismo en tanto que la transformación 
del conocimiento y la creencia de la escritura como habilidad 
no innata fueron las dimensiones mejor valoradas.

Berdanier y Zerbe (2018a) correlacionaron las dimensiones 
del cuestionario aplicado a estudiantes de posgrado de distintos 
campos y encontraron que el bloqueo, la procrastinación y el 
perfeccionismo están correlacionados y presentan dificultades 
para los estudiantes. En otro estudio, los mismos autores 
(Berdanier y Zerbe, 2018b) hallaron que los problemas de 
bloqueo y perfeccionismo están relacionados con factores como 
la presión, la ansiedad y el estrés. Estos estudios coinciden en 
la necesidad de generar estrategias que posibiliten superar las 
dificultades para mejorar el proceso de escritura en el posgrado.

Los trabajos previamente mencionados adoptan principalmen-
te un enfoque cuantitativo utilizando el cuestionario original, 
sin embargo, también se han realizado estudios de enfoque 
cualitativo mediante el uso de entrevistas, grupos focales y 
análisis documental. Calle-Arango y Ávila (2022) desarrollaron 
una revisión sistemática de la literatura sobre investigaciones 
realizadas en los últimos cinco años y encontraron que los 
estudiantes de doctorado tienen creencias y percepciones 
negativas sobre su proceso de escritura, así como una baja 
autorregulación en el mismo, lo que sugiere la necesidad de 
un mayor apoyo en su proceso de formación. Pereira y Ramos 
(2021), en otra revisión sistemática de la literatura, encontraron 
que la procrastinación se ocasiona por la falta de estrategias 
de autorregulación, lo que dificulta o impide la finalización 
de tareas académicas. En la misma línea, Pereira y González 
(2020) llevaron a cabo una investigación con estudiantes de 
licenciatura y posgrado, y encontraron que la procrastinación 
está estrechamente relacionada con la ansiedad, el estrés, la 
depresión y la evitación. También hallaron que los estudian-
tes de posgrado, especialmente, utilizan más estrategias de 
afrontamiento que pueden reducir la procrastinación y sus 
factores asociados.
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Ochoa y Cueva (2017) aplicaron una encuesta con preguntas 
abiertas a estudiantes y egresados de un programa de maestría 
en humanidades. Concluyeron que el bloqueo a la hora de 
escribir la tesis se da por factores como la presión, el estrés, la 
inseguridad de lo que se escribe, el perfeccionismo, la falta de 
motivación y la falta de alcance de sus propias expectativas ante 
su proceso académico. La manera en la que los alumnos salieron 
del bloqueo se dio por la organización del tiempo, la ayuda de 
sus asesores y las estrategias de autorregulación. Los trabajos de 
Lonka et al. (2018) y Lonka (2003) con estudiantes doctorales 
de distintas áreas del conocimiento no sólo indagaron por las 
dimensiones mencionadas en el apartado anterior, sino que se 
constituyeron como un punto de partida para la aplicación de 
estrategias que permitieron a los alumnos solucionar problemas 
de bloqueo, procrastinación, perfeccionismo y creencia de la 
escritura como habilidad innata para mejorar sus procesos de 
escritura de la tesis.

Los trabajos presentados en este apartado identifican las 
particularidades de las seis dimensiones (o algunas de ellas) en 
estudiantes de posgrado en distintos campos del saber. En la 
mayoría de los casos, los estudios correlacionan las dimensiones 
e identifican su incidencia para completar la escritura de la 
tesis. Sin embargo, pocas veces hay un abordaje que permita 
ahondar sobre las formas en las que se producen esos seis 
aspectos, las razones u otros elementos que puedan dar cuenta 
de lo que subyace en las respuestas. Escuchar los aspectos que 
trascienden en cada una de estas dimensiones, de la propia voz 
de los alumnos, no sólo brinda una mayor precisión sobre la 
forma en la que ellos viven estos aspectos, también proporciona 
información adicional en torno a las condiciones en las que se 
presentan las dificultades, las razones y las posibles soluciones. 
Obtener esa información posibilita un diagnóstico preciso para 
la posterior generación de estrategias pertinentes que satisfagan 
las necesidades manifestadas por los alumnos y así implementar 
acciones que puedan ayudarlos a optimizar su proceso de escritura.

Método

Para este estudio se optó por un enfoque cualitativo (Creswell, 
2012), concretamente un estudio de caso (Yin, 2018), en el cual 
se eligió a un grupo de doctorandos en el área de la educa-
ción. El objetivo general del estudio fue identificar la manera 
en la que los estudiantes del programa doctoral conciben el 
proceso de la escritura de su tesis, particularmente en las seis 
dimensiones del The Writing Process Questionnaire de Lonka 
et al. (2014). Los objetivos específicos son reconocer aspectos 
asociados a dichas dimensiones a partir de las experiencias, 
opiniones y vivencias de los alumnos, y analizar las dificultades, 
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las inquietudes y las necesidades de los estudiantes a partir de 
sus concepciones, creencias y actitudes en torno a la escritura 
de la tesis. Esto posibilita escuchar la voz de los estudiantes 
por medio de respuestas más amplias que las que se pueden 
identificar a través de la escala original (Maxwell, 2013) y con 
ello, a futuro, plantear acciones que conduzcan a la solución 
de las dificultades planteadas por los doctorandos. 

Los participantes fueron ocho estudiantes de un programa de 
doctorado en el área de la educación en una universidad priva-
da en el norte de México. Éste pertenece al Programa Nacional 
de Posgrados de Calidad de Conacyt, lo que implica que los 
alumnos están becados y se dedican a sus estudios de manera 
exclusiva. La modalidad es escolarizada, con una duración de 
ocho semestres durante los cuales se trabaja en una investigación 
asesorada por uno o dos tutores y que conlleva la escritura de 
una tesis que se convierte en uno de los requisitos de titula-
ción. Para tener un mejor seguimiento y acompañamiento en 
el proceso de investigación y escritura, el programa académico 
ha establecido tres momentos de evaluación tanto del proceso 
investigativo como de la escritura de la tesis:

1. Propuesta inicial: se refiere a la definición de la problemati-
zación y el marco teórico, que constituyen los dos primeros 
capítulos de la tesis y que deben ser evaluados por el sínodo 
hacia el tercer semestre de estudios.

2. Propuesta de tesis: además de lo anterior, se añade el capí-
tulo tercero, orientado a la metodología, y el capítulo cuarto 
en el que se reportan los resultados de un pilotaje con base 
en dicha metodología. Esto debe ser evaluado por el sínodo 
hacia el quinto semestre.

3. La tesis doctoral: ésta se constituye por los capítulos anterior-
mente referidos y los resultados del estudio, la discusión y las 
conclusiones. La evaluación del escrito incluye la disertación 
oral, la cual se lleva a cabo en el octavo semestre.

Adicional al proceso de la tesis, los estudiantes deben cursar, 
en los cuatro primeros semestres, distintas asignaturas en-
tre las que se incluyen seminarios de investigación y cursos 
disciplinares en educación. Es importante apuntar que entre 
los cursos no existe ninguno que se refiera a la escritura 
científica, sino que ésta se desarrolla de manera transversal 
en los seminarios de investigación. Además, los estudiantes 
participan activamente en los grupos y proyectos de inves-
tigación de la facultad, y se desempeñan como autores y 
coautores en la publicación de artículos científicos y eventos 
de difusión científica. 

Al momento de realizar la investigación, el doctorado contaba 
con diecinueve estudiantes activos, distribuidos en los ocho semes-
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tres. Diecisiete ya habían culminado, por lo menos, el documento 
de la propuesta inicial. Para el estudio se invitó a estudiantes que 
se encontraran en distintos puntos del avance escrito de la tesis. 
Después de identificar cuántos estudiantes se hallaban en cada 
uno de los tres momentos referidos antes, se eligieron los parti-
cipantes al azar según estas etapas: en la propuesta inicial había 
siete estudiantes, por lo que se seleccionaron tres; en la propuesta 
de tesis había seis, así que se eligieron tres, y en la escritura de 
la tesis había cuatro alumnos, por lo que se convocaron dos. Así, 
después de la invitación, los ocho aceptaron participar: Ana, Iván y 
Olga, quienes recientemente entregaron y aprobaron la propuesta 
inicial; Ema, Nora y Paz, quienes han completado la propuesta de 
tesis; y Luis y Tito, quienes están escribiendo el último capítulo y 
se encuentran próximos a entregar el documento final1.

Instrumento

Se eligió la entrevista semiestructurada como instrumento de 
recolección de datos (Brinkmann, 2018; Madden, 2019). Ésta se 
compuso a partir de siete preguntas abiertas: las primeras seis co-
rresponden a cada uno de los dominios de la escala de Lonka et al. 
(2014) y la última fue diseñada exclusivamente para este estudio 
con la finalidad de recoger una opinión final de los estudiantes en 
torno a las posibles soluciones o áreas de mejora en el proceso de 
escritura de la tesis. Asimismo, las preguntas cualitativas se orien-
taron hacia la escritura de la tesis doctoral, pues las preguntas de 
la escala original se refieren a la escritura académica en general. 

Así, partiendo de la escala de Lonka et al. (2014) y de la 
posterior traducción al español por parte de Cerrato et al. 
(2017) se redactaron las seis primeras preguntas, cada una en 
torno a las dimensiones del estudio original. Las preguntas de 
la entrevista final fueron:

1. ¿Te gusta escribir, se te ha facilitado o, por el contrario, sientes 
que te atascas ante alguna situación?

2. ¿Pospones la escritura hasta el último momento, por ejem-
plo, casi hasta la fecha de entrega o manejas el tiempo para 
terminar antes?

3. ¿Revisas y corriges muchas veces los avances escritos de la 
tesis antes de entregarla? 

4. ¿Crees que para escribir la tesis es necesario contar con una 
habilidad innata o piensas que la escritura académica se puede 
aprender y mejorar?

5. ¿Consideras que escribir tu tesis te ayuda a ordenar tus ideas, 
a aprender, a desarrollar tu pensamiento, a crear cosas nuevas? 

1Todos los nombres son seudónimos.
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6. ¿Has avanzado en la escritura de tu tesis como se esperaría 
de ti, de acuerdo con la etapa en la que estás, o consideras 
que vas atrasado? 

7. ¿Cuáles consideras que serían las soluciones ante los problemas de 
escritura que has manifestado en tus anteriores respuestas? ¿Cómo 
podría apoyarte tu asesor, tu programa académico o tú mismo?

Procedimiento

La entrevista fue llevada a cabo de manera individual, ésta se 
realizó a través de un sistema de videoconferencia y grabada en 
audio con el consentimiento de los participantes, en la que se 
garantizaba el anonimato y la protección de los datos personales. 
Los audios de la grabación fueron utilizados únicamente por las 
investigadoras y eliminados después de la transcripción seudóni-
ma. El promedio de duración fue de 27 minutos: la entrevista más 
corta duró 19 minutos mientras que la más larga duró 41. Dado 
que se trataba de una entrevista semiestructurada, en algunos 
casos se introdujeron nuevas preguntas para solicitar ampliación 
de algunas respuestas, especialmente al preguntar por razones 
o detalles de lo manifestado por los estudiantes. 

Los ocho audios de la entrevista fueron transcritos para su 
posterior análisis, para lo cual se utilizó el software de análisis 
cualitativo ATLAS.ti, versión 7.5.4. Se generaron 24 códigos a 
partir de la información de las transcripciones. Estos códigos se 
generaron de las entrevistas, sin perder de vista las categorías que 
ya habían sido establecidas por el estudio de Lonka (2014; 2018) 
y que sirvieron de base para esta investigación.  La Figura 1 es-
quematiza los códigos y las dimensiones en las que se agruparon.

•Figura 1. Códigos y dimensiones
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Resultados

1. Transformación del conocimiento
Los estudiantes reconocen la relación entre la escritura de sus tesis 
y los procesos cognitivos como el aprendizaje y la organización de 
ideas. Con respecto al aprendizaje, afirman que el proceso de escri-
tura de la tesis, que implica la revisión de literatura, la comprensión, 
organización y asociación de conceptos, se convierte en acciones por 
las cuales aprenden sobre su tema de tesis. Por otro lado, algunos 
alumnos como Ana y Ema, que se encuentran en la etapa inicial e in-
termedia del proceso de construcción de la tesis, asocian el aprendizaje 
con la construcción de los referentes teóricos que sirven de soporte 
a su investigación mientras que Tito y Luis, quienes están a punto 
de finalizar la tesis, asocian más el aprendizaje con los hallazgos que 
han obtenido del trabajo de campo de la investigación y la relación 
que pueden hacer entre éstos y los referentes teóricos previos. Los 
fragmentos de entrevistas a continuación ilustran este punto.

También aprender, porque para poder escribir desde mi 
perspectiva tienes que llevar a cabo todo un proceso de 
búsqueda y revisión de literatura y de lectura, vas teniendo 
mayor conocimiento de tu objeto de estudio (Ana).

Durante la redacción de tesis, sí, salen tantos hallazgos que 
tú dices, wow, pues yo no los había pensado pues por cues-
tión natural, entonces todo esto va surgiendo y me alimenta 
mucho (Tito).

Lo referido a la organización de ideas también es mencionado por 
algunos estudiantes, quienes manifiestan que la necesidad de orga-
nizar el discurso a partir de ejes temáticos y capítulos los conduce 
a planear y estructurar sus conocimientos y llevarlos así al escrito. 
Olga y Ema, incluso, narran sus estrategias de organización en el 
proceso de la escritura. 

Al menos yo sí lo hago, es como un outline de qué es lo que 
voy a escribir, por ejemplo, mi capítulo uno, qué es lo que 
quiero decir, y entonces me empiezo a estructurar (Ema).

Iván considera que las habilidades que se desarrollan en la organiza-
ción de ideas en el escrito pueden incluso ser extrapolables a otras 
actividades académicas. El fragmento a continuación ejemplifica esto.
 

Te das cuenta que para escribir tienes que seguir ciertos pro-
cedimientos, ciertos lineamientos, y esto pues te ayuda con 
las ideas, te ayuda a aprender, a ordenar un pensamiento, 
digamos que es ese proceso metodológico que tú utilizas para 
la escritura lo puedes utilizar en otras áreas de tu vida (Iván).
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Por lo que respecta a la creación y la expresión, sólo Nora 
menciona este aspecto relacionado con la escritura mientras 
que Tito lo considera como un espacio para reflexionar sobre 
lo aprendido. En contraste, Iván manifiesta que la construcción 
de la tesis es un proceso orientado a la estructuración y 
desarrollo de ideas más que la creación o expresión. Desde esta 
perspectiva, la escritura de la tesis se asume como un espacio 
para adquirir y demostrar la comprensión de conocimientos más 
que para la creación. Los fragmentos a continuación ilustran 
estas concepciones.

Sí te ayuda a crear y a expresar ideas que tú tienes que 
pueden ser nuevas o que pueden ser incluso… pues 
confirmar lo que tú crees (Nora).

Si bien tienes un margen para ser creativo, yo no creo 
que ese sea el foco de la tesis. Yo creo que el foco de 
la tesis es presentar un trabajo de calidad, bien estruc-
turado (Iván).

Lo hallado en esta dimensión es similar a lo encontrado en los 
trabajos de Márquez (2015), Sala-Bubaré et al. (2018) y Zerbe 
y Berdanier (2019) en los que la dimensión más valorada por 
los estudiantes fue ésta, lo que indica que hay cierto grado de 
consciencia sobre la importancia de la escritura en la transfor-
mación del conocimiento.

2. Productividad
De los ocho estudiantes, Olga y Ema perciben que han 
avanzado en la escritura de su tesis más de lo que se espera 
con respecto al cronograma, lo cual encuentran altamente 
satisfactorio mientras que Ana considera que ha avanzado de 
acuerdo con los plazos. En contraste, Iván, Nora, Paz, Luis y 
Tito consideran que se encuentran algo atrasados. No obstante, 
ellos argumentan que el proceso de escritura de la tesis se 
enmarca en el trabajo de la investigación doctoral, por lo que 
la tardanza en el trabajo de campo, en la retroalimentación 
de sus asesores o sinodales u otros aspectos asociados con 
el proceso de la investigación repercute directamente en la 
escritura del documento. Asimismo, consideran que el ritmo 
de avance en cada investigación es distinto, por lo que, aun-
que desde la perspectiva de los tiempos establecidos ellos 
se encuentren atrasados, la percepción de cada uno sobre 
su productividad es pertinente y adecuada con su propio 
proceso. Por esto estiman que el aparente atraso que llevan 
no repercute negativamente en sus trabajos, pues si bien no 
se avanza en el documento sí lo hacen en otros procesos de 
la investigación:
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Yo lo que creo más importante es sentir que avanzas, no im-
porta si vas atrasado o no mientras tú estés trabajando (Paz).

En cuanto al programa, puedo decir que voy un poco 
atrasada, sin embargo, creo también que no estoy, que no 
me desvié de lo que yo quiero hacer (Nora).

Asimismo, manifiestan que por la modalidad de su doctorado 
ellos deben atender a otro tipo de compromisos académicos 
que en algunos casos retrasan la escritura de la tesis, aunque 
reconocen que estas otras actividades también forman parte 
importante de su formación doctoral:

Yo creo que en ocasiones, por ejemplo, a mí lo que me ha 
retrasado… ya ves que a su vez, al mismo tiempo, tenemos 
que estar participando, por ejemplo, en congresos o hacer 
artículos y demás… entonces estas otras labores pues te 
distraen un poquito de la tesis (Iván).

Los estudiantes también puntualizan la importancia del acom-
pañamiento de sus asesores, no solamente en la evaluación del 
documento sino en general del proceso investigativo, pues éste 
les permite entrar en diálogo para avanzar al ritmo necesario y 
llevar el proceso de manera exitosa. 

Mi asesora digamos que ha estado bastante como acom-
pañando el proceso. Es muy comprensiva (Ana).

En trabajos previos como los de Márquez (2015), Sala-Bubaré 
et al. (2018) y Zerbe y Berdanier (2019) una de las dimensiones 
menos valorada es la de productividad, lo cual contrasta con el 
resultado de este estudio. 

3. Habilidad innata
Los ocho estudiantes consideran que la escritura académica es 
una habilidad que se puede aprender y mejorar. Reconocen que 
la escritura de la tesis requiere dominar aspectos propios de la 
escritura que no necesariamente tienen que haber sido aprendidas 
antes de la formación doctoral. De igual forma, estiman necesa-
rio recibir formación para poder manejar este tipo de escritura 
y argumentan que lo que más ayuda en el desarrollo de esta 
habilidad es la práctica continua y la retroalimentación de otras 
personas en el mismo contexto, especialmente el asesor de tesis. 
Los fragmentos a continuación ilustran este aspecto.

Sí, yo creo que es algo que aprendes y que mejoras con 
el tiempo. Yo creo que parte del gran problema que, o 
al menos yo, es que uno no, por ejemplo, en profesional 
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no te enseñan a escribir. Y la escritura que tú tienes que 
hacer para la tesis es una escritura muy rigurosa que tú 
con el tiempo vas puliendo esta habilidad (Iván). 

No hay nada como el trabajo diario, o sea, como la lo 
que te hace experto es lo que haces todos los días (Ana).

Esta dimensión se dio casi de manera idéntica a los estudios 
previos en los cuales la mayoría de los estudiantes manifesta-
ron que la escritura académica es susceptible de ser aprendida 
(Berdanier, 2020; Lonka et al., 2018; Márquez, 2015; Sala-Bubaré 
et al., 2018; Zerbe y Berdanier, 2019).

4. Bloqueos
Los estudiantes manifiestan gusto por la escritura y apuntan ha-
cia la utilidad de ésta en el proceso de su formación doctoral. A 
pesar de esto, todos, excepto Tito, afirman que han tenido algún 
tipo de bloqueo a la hora de escribir la tesis. Este bloqueo se ve 
materializado en la dificultad de verbalizar una idea porque ésta 
no está completamente clara o definida en su mente o porque 
cuesta llevar esas ideas al papel por la misma complejidad que 
implica la redacción de la tesis. Algunas de las causas mencionadas 
por los estudiantes son el cansancio, la distracción, la presión o 
el poco tiempo con el que cuentan para escribir. Los fragmentos 
a continuación ilustran estos aspectos.

Sí, me gusta escribir y creo que si se me facilita. Como 
que siempre me han hecho comentarios como que escribo 
bien desde hace mucho tiempo, desde la prepa (Luis).

Me conflictúo y más todavía me conflictúo, se me dificulta 
cuando tengo todavía muy en abstracto la idea, cuando 
todavía no la logró aterrizar ni para mí misma y que dices 
bueno, ok, yo la tengo (Paz).

Por otro lado, para salir del bloqueo, los estudiantes afirman abor-
dar distintas estrategias de acuerdo con la causa. Si el bloqueo se 
da porque no existe claridad en el contenido que quieren plas-
mar consideran importante documentarse con más fuentes para 
concretar la idea y poder expresarla. En caso de que el bloqueo 
se dé por cansancio, estiman que es necesario descansar, alejar 
la mente del texto, incluso realizar otro tipo de actividad que 
permita un alejamiento de la tesis y, posteriormente, regresar al 
texto para continuar. Los fragmentos a continuación demuestran 
este aspecto.

Vas avanzando, luego te vas a atascar, pero vas a salir, 
entonces ¿qué es lo que tienes que hacer para seguir avan-
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zando? Seguir leyendo, seguir tomando ideas y la escritura 
va a salir, pero no es algo así como que muy fácil, no, 
fácil no es (Iván).

Lo que hago es que me voy a caminar, me voy a dar una 
vuelta o me desconecto durante una media hora, tomo 
agua, me como una manzana, regreso, me estiro un poco 
y vuelvo a conectarme (Ana).

En estudios previos (Berdanier, 2020; Berdanier y Zerbe, 2018a; 
Cerrato et al., 2017; Sala-Bubaré et al., 2018; Zerbe y Berdanier, 
2019) se ha identificado el bloqueo como una de las dimensiones 
en las que los estudiantes han manifestado mayores dificultades 
a la hora de escribir. 

5. Procrastinación
Cinco de los ocho estudiantes manifiestan la importancia de orga-
nizar una agenda con las distintas actividades que deben cumplir, 
entre las cuales se encuentra la tesis. Asimismo, consideran que 
la planeación detallada y los tiempos para tal planeación permi-
ten una mejor organización del trabajo con la finalidad de evitar 
retardos que imposibiliten cumplir con las metas propuestas y 
evitar el estrés de trabajar bajo presión. 

Ya teniendo como esta estructura general de la tesis pues 
también cada semestre se… pues se van como fijando 
digamos objetivos con respecto al desarrollo de la tesis… 
no me gusta trabajar bajo presión, a mí me gusta planear 
cada meta porque también siento que bajo presión las 
ideas no fluyen de la mejor manera (Olga).

Algunos argumentan que la organización es un hábito necesario 
para abordar la escritura y que han adquirido, inclusive, desde 
antes de su formación doctoral:

Por ejemplo, el lunes, yo el lunes lo que hago es planear 
lo que voy a escribir, entonces digo el lunes voy a planear 
las ideas, por ejemplo, en el primer párrafo voy a hablar 
de esto, va el desarrollo, tengo que abordar estos temas 
y así. El martes abordó la idea uno, el miércoles la idea 
dos, el jueves la idea tres. El viernes revisó todo antes de 
enviarlo y lo envío (Luis). 

Por otro lado, en las ocasiones en las que han tenido que dejar la 
escritura de la tesis para último momento ha sido porque el programa 
académico requiere el cumplimiento de otros compromisos como 
las asignaturas o el trabajo en otros proyectos cuyo cumplimiento 
resulta prioritario por límite de fechas. Asimismo, identifican que 
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el proceso de investigación con la incorporación de más elementos 
en el documento de la tesis también puede retardar el avance de 
éste. Los fragmentos a continuación ilustran estos aspectos.

Sí, empiezo a trabajar con tiempo para no verme presionada 
al final. Sin embargo, sobre todo cuando llevaba las materias 
todavía, porque al principio eran presenciales y después 
en línea. De repente tenía muchas actividades casi para las 
mismas fechas, entonces eso es lo que no ayuda (Ema).

Cuando tenía las materias pues cuestiones así de que vencía 
el plazo de algún trabajo o cuando es un proyecto dejaba 
la tesis para el último día (Luis).

Los trabajos previos contrastan con lo hallado en este estudio 
ya que la procrastinación resultó ser una dimensión en la que 
los estudiantes evidenciaron problemas de escritura (Berdanier, 
2020; Márquez, 2015; Sala-Bubaré et al., 2018; Zerbe y Berdanier, 
2019). En algunos de esos mismos estudios se correlacionó la pro-
crastinación con los bloqueos y con la baja productividad de los 
estudiantes (Berdanier, 2020; Berdanier y Zerbe, 2018a; Cerrato 
et al., 2017), sin embargo, en el presente estudio, los estudiantes 
afirmaron contar con estrategias de autorregulación que posibilitan 
que el bloqueo y la procrastinación no se tornen en problemas 
que afecten su proceso de escritura ni su productividad. 

6. Perfeccionismo
Sólo Olga se asumió como perfeccionista pues argumenta que 
entregar un trabajo con calidad permite optimizar el tiempo de 
evaluación. En contraste, Iván argumenta que no revisa muchas 
veces el documento, prefiere ceñirse a los cambios que le solicitan 
los asesores o los evaluadores. Los demás estudiantes afirman 
leer sus propios textos algunas veces para verificar que el texto 
cumple con las condiciones comunicativas necesarias para ser 
legible ante los demás. Estas condiciones se centran en la orto-
grafía, la redacción, la coherencia, la pertinencia y la claridad del 
texto. Así, se puede identificar un sentido de la autocorrección, 
es decir, las lecturas o revisiones tienen la finalidad de producir 
un texto correctamente escrito, por lo cual las revisiones están 
orientadas a lograr una buena calidad del documento, no sola-
mente en su forma sino también en su contenido. Los fragmentos 
a continuación ilustran estos aspectos.

Soy una persona que me considero la mejor, un poco per-
feccionista. Entonces reviso y reviso hasta propios correos, 
los reviso y los reviso (risas)… porque respeto el tiempo 
de mis asesores, para que ellos eviten gastar tiempo en 
cosas que yo pude hacer (Olga). 
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Yo no reviso muchas veces la tesis regularmente, más 
bien los cambios que me piden, pues es con base en una 
revisión que hacen los asesores (Iván). 

Cuando regreso empiezo a encontrar cosas y me corrijo (Ana).

Incluso en el caso de Olga, que se considera perfeccionista, 
esto no se ve como un problema que retrase o altere la 
construcción del texto, al contrario, es tomado como uno de 
los pasos naturales en la escritura del texto, el cual posibilita 
una producción escrita pertinente para la buena calidad. En 
estudios previos, el perfeccionismo fue una de las dimensiones 
en la que los estudiantes tuvieron menos problemas (Berdanier, 
2020; Berdanier y Zerbe, 2018a), particularmente en el estudio 
de Sala-Bubaré et al. (2018) donde se mostró que la mayoría de 
los estudiantes que reconocen la escritura como transformación 
del conocimiento tiene niveles medios de perfeccionismo. 

7. Posibles soluciones 
Por lo que respecta a las posibles soluciones o mejoras en los 
procesos de la escritura de la tesis, los estudiantes identifican 
distintos elementos. En primer lugar, consideran que es pertinente 
una mayor formación por parte del programa a partir de talleres 
o cursos que proporcionen estrategias y herramientas para ser 
consciente de los procesos de escritura y poder abordarlos de 
manera adecuada, de acuerdo con su nivel académico. Nora, Ema 
y Olga comentan que fueron invitadas a tomar cursos en el cen-
tro de escritura universitario, que si bien es cierto fueron útiles 
también consideran que para la escritura de la tesis es necesario 
una formación dirigida específicamente hacia la escritura de la 
tesis doctoral. Los fragmentos a continuación ilustran este aspecto.

Necesitas herramientas que te ayuden a fortalecer la 
escritura… Fortalecer los cursos de escritura pero más 
focalizados a lo que se espera del doctorado (Olga).

En segundo lugar, algunos estiman que es necesario aprender 
o desarrollar estrategias cognitivas que posibiliten un mejor 
abordaje en la escritura de la tesis, como uso de esquemas o 
aprender de la forma en la que escriben otros autores. Asimis-
mo, aspectos como la disciplina y la administración correcta 
del tiempo pueden colaborar a que la tarea se lleve a cabo de 
manera rápida y exitosa. Los fragmentos de entrevistas, a con-
tinuación, reflejan esto.

Lo que he concluido es que de mí mismo lo que me 
podría apoyar es definitivamente trabajar esquemas or-
ganizados (Tito).
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Tener estrategias. Por ejemplo, cuando estoy leyendo 
artículos veo cómo escriben, cómo quieren transmitir la 
idea, qué estructura utiliza. Y así tratar de ver cómo hace 
un autor que escribe bien (Paz). 

Otro aspecto ampliamente valorado por los estudiantes es el 
acompañamiento constante del asesor de tesis, no sólo como 
el evaluador del producto escrito sino como aquella persona 
que puede acompañar el proceso, escuchar y comprender las 
distintas situaciones que pueden presentarse e interferir, pro-
porcionar retroalimentación de manera ágil y eficaz, al mismo 
tiempo que proporciona libertad y flexibilidad para que el 
estudiante pueda avanzar adecuadamente. Asimismo, algunos 
consideran que compartir con otros compañeros que también 
estén en su proceso de tesis doctoral podría ser beneficioso para 
aprender de ellos, recibir retroalimentación y al mismo tiempo 
ayudarlos al dar también sus puntos de vista. Los fragmentos 
a continuación ejemplifican lo mencionado.

Un buen asesor te va como puliendo tu camino. Todos 
tenemos mucho potencial, sólo falta este asesoramien-
to, que te guíen por los caminos para que tú puedas 
fortalecerlo (Olga). 

Las mismas experiencias que comparten tus compañeros 
te ayudan. Entonces, tú ya no te sientes sólo en el pro-
ceso porque hay muchas personas que cada uno utiliza 
distintas estrategias y de eso se puede aprender (Iván).

Con respecto a su programa académico, algunos estiman que 
podrían tener menos carga académica en materias o actividades 
no relacionadas directamente con la tesis para poder orientar la 
mayor cantidad del tiempo en el trabajo de investigación doctoral 
y su respectiva escritura. Asimismo, otros alumnos estiman que 
es necesario proporcionar mayor claridad sobre lo que se espera 
del documento de tesis ya que esto sería clarificador sobre el 
contenido y la estructura, y con ello dirigir la escritura especí-
ficamente hacia lo solicitado para optimizar recursos y tiempo. 
De igual modo, argumentan que es necesario flexibilizar los 
tiempos pues no todos los procesos de investigación implican las 
mismas dinámicas y, por lo tanto, la escritura de la tesis puede 
ir más o menos rápido dependiendo de las distintas etapas de la 
investigación. Los apartados a continuación reflejan este aspecto.

La carga académica que lleva, que llevamos, o sea, yo 
creo que eso sería fundamental, porque, aunque quieras 
tú estar muy enfocada en la parte de escritura, si tienes 
demasiadas cosas, o sea, no es posible (Nora).
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Del programa esperaría más flexibilidad porque hay men-
sajes de presión y negativos o porque hay tantas fechas 
que no corresponden o no van con el proceso (Tito). 

Discusión 

Los resultados de este estudio permiten identificar distintos 
aspectos en torno a la escritura de la tesis de los estudiantes 
entrevistados: en primer lugar, su visión de las seis dimensiones 
en The Writing Process Questionnaire; en segundo lugar, los 
distintos aspectos asociados a tales dimensiones, como formas 
en que se da, momentos y causas; y, en tercer lugar, las posibles 
soluciones desde sus puntos de vista. Coincidente con la clasifi-
cación realizada por Lonka et al. (2014), se puede hallar que los 
doctorandos asumen la escritura de la tesis como herramienta 
para el aprendizaje, la organización de ideas y el desarrollo del 
pensamiento y, en la misma medida, se consideran producti-
vos (independientemente de algunas situaciones que escapan 
de su control, como el proceso investigativo o la respuesta de 
sus asesores y sinodales), por lo cual las ideas adaptativas en 
relación con la escritura son positivas y les permiten una valo-
ración de la escritura que, al igual que lo hallado en estudios 
previos (Berdanier y Zerbe, 2018b; Lonka et al., 2014), posibilita 
afrontar las dificultades para tener mayor éxito y culminar con 
la tarea. En el doctorado, el proceso de formación se orienta 
hacia la investigación que conduce la construcción y difusión 
de nuevo conocimiento, y la escritura es parte fundamental 
de este proceso, pues los hallazgos se entregan de manera 
escrita. Lo expuesto la hace más rigurosa y especializada que 
en la licenciatura, como lo afirman Berger (2015), Bommarito 
(2016) y Carlino (2012) y, por lo tanto, el grado de valoración 
y conciencia en los estudiantes también es más alto que en los 
programas profesionales pues saben que como investigadores 
deben manejar una escritura adecuada como parte de la cons-
trucción y de la comunicación del nuevo conocimiento.

Se evidencia una valoración positiva de los estudiantes sobre el 
acto de la escritura de la tesis y también una percepción positiva de 
sí mismos como escritores productivos, asunto que también había 
sido identificado por estudios previos (Berdanier, 2020; Castelló 
et al., 2021; Castelló, McAlpine et al., 2017; Cerrato et al., 2017). 
Asimismo, la consciencia de la escritura como habilidad que puede 
adquirirse y desarrollarse deja ver una actitud de apertura hacia 
la adopción de estrategias y prácticas que posibiliten mejorar la 
escritura y desarrollarse como escritor (Lonka et al., 2014). Las 
habilidades para la escritura académica y las estrategias para 
abordar el proceso suelen ser más conscientes en la formación 
doctoral que en los niveles previos porque se sabe que éstas 
son necesarias en su labor como investigadores, específicamente 
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a la hora de comunicar sus hallazgos a la comunidad científica 
(Bommarito, 2016). La tesis es el primer documento en el que deben 
materializar dichas habilidades y estrategias como producto de un 
proceso de investigación, por lo que emplean estrategias que los 
acerquen a esa labor de la mejor manera posible. Mientras que en 
la formación profesional la escritura permite comprobar el grado 
de apropiación del conocimiento del alumno, en el doctorado 
hay un interés genuino por parte del estudiante de comunicar los 
hallazgos de investigación a personas que están incluso fuera de 
su institución, y con ello ganar un espacio en su área de experticia, 
por lo cual la escritura es valorada por los doctorandos como una 
herramienta indispensable en su quehacer investigativo. 

La capacidad para reconocer el bloqueo los ha llevado a 
implementar estrategias de autorregulación, no solamente para 
identificar la causa sino también para salir de éste de manera 
exitosa. Igualmente, los alumnos han encontrado estrategias 
específicas para organizar el tiempo de las distintas actividades 
académicas del doctorado, incluida la tesis, lo que ha permitido 
evitar la postergación. Por otro lado, la mayoría de los estudian-
tes no se consideran perfeccionistas, aunque son conscientes de 
que la escritura de la tesis requiere procesos de revisión y auto-
corrección previos a la lectura de sus asesores o sinodales, por 
lo cual tienen criterios para identificar el momento en el que el 
texto tiene las cualidades como claridad, precisión, pertinencia 
y redacción adecuada. Estos aspectos permiten ver que no sólo 
existe un alto grado de consciencia sobre la necesidad de poner 
en juego sus habilidades a la hora de escribir la tesis, además 
han empleado estrategias que les permiten superar los obstáculos 
como el bloqueo, la procrastinación y el perfeccionismo durante 
el proceso para culminar su tesis de manera exitosa. 

En trabajos previos, se identifica que aspectos como el blo-
queo, la procrastinación y el perfeccionismo se correlacionaron 
como elementos problemáticos (Berdanier, 2020; Berdanier y 
Zerbe, 2018a; Cerrato et al., 2017; Lonka et al., 2014). También 
se puede identificar esa correlación en este contexto, aunque de 
manera positiva: en los tres aspectos los estudiantes manifiestan 
una serie de estrategias de autorregulación para evadir estas 
dificultades, lo que ha posibilitado que tengan control sobre los 
distintos aspectos que pueden interferir en la escritura.

Por lo señalado en los párrafos anteriores, los alumnos perciben 
que sus procesos de escritura de la tesis doctoral son exitosos. 
Vale la pena recordar aspectos contextuales de estos alumnos que 
podrían influir en el éxito de sus experiencias. Por un lado, el 
campo disciplinar de los doctorandos es el de la educación, por 
lo cual cuentan con el dominio de diversas estrategias pedagógi-
cas para la autorregulación del aprendizaje que pueden utilizar 
como herramientas de manera autodirigida para optimizar sus 
procesos cognitivos y que han extrapolado exitosamente para 
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afrontar obstáculos en la escritura. Los pedagogos y educadores, 
al ser expertos en procesos de aprendizaje, tienen el conocimiento 
sobre las estrategias cognitivas, de autogestión y de autorregu-
lación que posibilitan un mejor desempeño, por lo que pueden 
usarlas para distintas tareas académicas, entre ellas la escritura. 
Por otro lado, es pertinente tener en cuenta que se trata de un 
doctorado escolarizado y de dedicación exclusiva, lo cual trae 
consigo que los alumnos pueden invertir la mayor cantidad de su 
tiempo productivo en el trabajo académico, aspecto que podría 
estar influyendo en el éxito manifestado, a diferencia de los pro-
gramas no escolarizados en los que los estudiantes tienen menos 
cantidad de tiempo para abordar las mismas tareas. 

A pesar de las concepciones, creencias y actitudes positivas 
sobre la escritura y el éxito en la implementación de estrategias 
para afrontar dificultades en el proceso, estos alumnos también 
afirman que existen aspectos que podrían mejorarse para optimizar 
el proceso. Primero, aseguran que es necesario que el programa 
proporcione actividades de formación como cursos o talleres es-
pecíficos sobre escritura en el doctorado, así como lineamientos 
claros de lo que se requiere en el documento final de la tesis. 
De igual forma, consideran que requieren conocer estrategias de 
redacción puntuales para el abordaje de la escritura de la tesis. 
Asimismo, valoran la importancia del acompañamiento por parte 
de su asesor y consideran relevante compartir saberes con otros 
estudiantes que atraviesan por el mismo proceso para aprender 
de las experiencias exitosas de ellos. Con respecto a su propio 
programa, consideran que la carga de materias o actividades 
diferentes a la tesis les resta tiempo que podrían invertir en la 
escritura, por lo que estiman necesario flexibilizar los tiempos o 
las actividades. Todos estos aspectos muestran el grado de im-
portancia que le confieren estos estudiantes a la construcción de 
la tesis en su formación doctoral y la necesidad de implementar 
más estrategias que les permitan mejorar el proceso de escritura.

Conclusiones

Este estudio identificó que la valoración de la escritura como 
transformación del conocimiento y la concepción de que es una 
habilidad que puede aprenderse y mejorarse coinciden con estudios 
previos en los que también se encuentra una alta apreciación de 
la escritura como parte central en la formación de investigadores 
en los programas de doctorado. Lo anterior se debe a que la es-
critura académica forma parte fundamental del trabajo que hace 
el investigador para la construcción y comunicación de nuevo 
conocimiento ante su comunidad académica. 

En contraste con trabajos anteriores, los entrevistados en 
este estudio identificaron que, si bien pueden tener problemas 
como el bloqueo, ellos cuentan con diversas estrategias de 
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autodirección y autorregulación que les permiten salir de 
éste. Además, implementan otras herramientas organizativas 
y cognitivas con el propósito de evitar la procrastinación o el 
perfeccionismo para, de ese modo, aumentar la productividad 
en la construcción de la tesis. A diferencia de los estudiantes 
de las investigaciones recientes, estos alumnos pertenecen al 
área de la educación, por lo que cuentan con el conocimiento 
y dominio de estrategias cognitivas que les permiten una mejor 
autogestión del aprendizaje para extrapolarlo a la actividad de 
la escritura académica, lo cual puede explicar la capacidad para 
superar los obstáculos.

Con respecto a los aspectos a tomar en cuenta para fortalecer 
los procesos de escritura de la tesis, a partir de lo dicho por ellos 
y de lo encontrado en trabajos previos, se pueden puntualizar 
varias acciones:

1. La formación en escritura de la tesis doctoral desde el pro-
grama, no como un aspecto transversal en los cursos de inves-
tigación sino de manera explícita a través de cursos, talleres 
o seminarios. Ello posibilita un conocimiento profundo sobre 
las habilidades, las estrategias de abordaje y la concertación 
de reglas y condiciones para la escritura de este tipo de tex-
tos, aspectos que han sido exitosos en otros casos (Álvarez y 
Colombo, 2021; Bommarito, 2016; Colombo et al., 2020; Liu 
et al., 2021; Lonka, 2003; López et al., 2021).

2. El trabajo colaborativo entre estudiantes doctorales. Como se 
ha identificado en trabajos anteriores (Calle-Arango y Ávila, 
2022; Carlino, 2012; Castelló et al., 2021; Lonka, 2003; López 
et al., 2021), éste posibilita no solamente recibir retroalimen-
tación de una persona que atraviesa por un proceso similar 
sino ser consciente de lo que implica el texto para poder 
retroalimentar a otro.

3. El acompañamiento permanente del asesor no solamente 
durante la investigación, también en la escritura, la retroali-
mentación y la comprensión del proceso particular; esto ya 
había sido evidenciado en trabajos anteriores (Arnoux et al., 
2005; Berdanier, 2020; Berger, 2015; Calle-Arango y Ávila, 
2022; Logar, 2021).

4. La formación en estrategias de autorregulación del aprendizaje 
y de manejo de tiempo, así como la generación de conciencia 
de la disciplina, el compromiso y la constancia que requiere 
la escritura de la tesis doctoral.

5. La orientación explícita de lo que se espera en la construcción 
del documento de la tesis doctoral para que el proceso pueda 
estar mejor dirigido. Asimismo, es necesario que se flexibilicen 
los tiempos y que exista una mejor comprensión sobre las 
diferencias que implican las investigaciones y que pueden incluir 
cambios, modificaciones o retrasos en la escritura de la tesis.
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Resumen 

Los cuerpos académicos en México son fundamentales para el avance 
científico y tecnológico, y su producción científica es una evidencia 
clave de su contribución. Sin embargo, los registros de estas publi-
caciones en las bases de datos bibliográficas pueden ser incompletos 
e inconsistentes. En este estudio se propone una metodología para 
evaluar la productividad, colaboración, relevancia y densidad de 
los cuerpos académicos utilizando Scopus, además del análisis del 
contenido temático. Se aplicó un caso de estudio en una universidad 
del sureste de México donde los resultados indican que los grupos 
consolidados tienen una mayor producción, colaboraciones externas 
y alto impacto, los líderes suelen participar en al menos la mitad 
de la producción de sus grupos, y los grupos se fragmentan para 
publicar. Aunque se identificó una limitación en la disponibilidad 
de datos para algunos cuerpos académicos, se recomienda incluir 
nuevas fuentes de información en futuras investigaciones.
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Introducción

La colaboración científica es esencial en la investigación 
actual porque permite aprovechar las habilidades de va-
rios investigadores (González y Gómez, 2014; Scarazzati y 
Wang, 2019) y abordar temas de manera multidisciplina-
ria (Gómez y González, 2018). Además, tiene beneficios 

personales para los investigadores, como el estímulo y la mayor 
exposición en la comunidad científica (Beaver, 2001). Las colabo-
raciones pueden ser jerárquicas o entre colegas (Kyvik y Reymert, 
2017) y se pueden clasificar en tres niveles: institucional, nacional 
e internacional (Guerrero et.al., 2013). Las bases de datos biblio-
gráficas, como Scopus y Web of Science, son herramientas útiles 
para evaluar la productividad y el impacto de los investigadores 
y grupos de colaboración. Cada registro es descrito por una serie 
de metadatos, pero es probable que tengan inconsistencias en sus 
valores, obstruyendo la evaluación adecuada de individuos y grupos.

En México, los grupos de investigadores pueden solicitar la 
evaluación de su trabajo conjunto y obtener el reconocimiento 
del cuerpo académico por parte de la Secretaría de Educación 
Pública a través del Programa para el Desarrollo Profesional 
Docente para el Tipo Superior (PRODEP). Los niveles de con-
solidación de los cuerpos académicos se clasifican en tres y 
sus características específicas dependen del tipo de institución 
de educación superior a la que pertenecen (SEP, 2022b). Las 
cualidades que se presentan a continuación corresponden a las 
universidades estatales y afines debido a que el caso de estudio 
se aplica a grupos de una universidad de dicha característica.

Abstract

Academic bodies in Mexico play a crucial role in scientific and 
technological advancements, and their scientific production 
serves as vital evidence of their contribution. However, the 
records of these publications in bibliographic databases can be 
incomplete and inconsistent. This study proposes a methodo-
logy to evaluate the productivity, collaboration, relevance, and 
density of academic bodies using Scopus, along with thematic 
content analysis. A case study was conducted in a university in 
southeastern Mexico, where the findings indicate that consolidated 
groups exhibit higher production, external collaborations, and 
significant impact. It was observed that leaders often participate 
in at least half of their group's production, and groups tend to 
fragment for publishing purposes. Although a limitation was 
identified regarding the availability of data for some academic 
bodies, incorporating new sources of information is recommen-
ded for future research.
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◊	 Cuerpo académico consolidado. Es el mayor nivel de con-
solidación que puede alcanzar un cuerpo académico, donde 
la mayoría de sus integrantes son doctores expertos en la 
formación de recursos humanos, altamente comprometidos 
con su institución, demostrada a través de la colaboración 
científica y participación en seminarios, congresos y redes de 
intercambio académico (SEP, 2022b).

◊	 Cuerpo académico en consolidación. Es el nivel intermedio de 
consolidación, donde más de la mitad de sus integrantes son 
doctores expertos en formación de recursos humanos y con 
productos académicos de alto impacto en sus líneas de inves-
tigación, incluso con otros cuerpos académicos (SEP, 2022b).

◊	 Cuerpo académico en formación. Son los grupos que se 
encuentran en una etapa temprana donde los integrantes 
tienen establecidas las líneas de generación/aplicación del 
conocimiento en las que participarán, así como los cuerpos 
académicos e instituciones afines al que proponen y de alto 
nivel para establecer contacto (SEP, 2022b).

Los integrantes pueden variar y se considera una publicación 
de un cuerpo académico toda aquella cuya autoría pertenezca 
por lo menos a dos miembros actuales. En cuanto al estudio del 
análisis de la producción de cuerpos académicos se han realizado 
algunos trabajos. Se ha propuesto una serie de indicadores para 
la relevancia de investigadores a nivel grupal (considerando los 
cuerpos académicos) e individual usando diversas bases de datos 
bibliográficas. También se estudiaron tres cuerpos académicos a 
partir de la teoría de grafos, considerando a los integrantes de 
dichos grupos y excluyendo a los colaboradores con el objetivo 
de analizar el comportamiento de la colaboración grupal.

Partiendo de lo antes mencionado, se ha planteado la siguiente 
pregunta de investigación: ¿Es posible valorar la relevancia de 
un cuerpo académico a través de su producción científica re-
gistrada en una base de datos bibliográfica y de sus metadatos, 
aun cuando existan inconsistencias?

Para validar la propuesta, se ha definido una serie de 
preguntas de investigación aplicables para el caso de estudio 
a presentar:

◊	 ¿Cuál es la productividad promedio de los cuerpos académicos 
de la institución, tanto en términos de número de publicaciones 
como de citas recibidas?

◊	 ¿Cuál es el grado de colaboración de los cuerpos académicos 
de la institución y cómo se relaciona esto con su impacto 
científico?

◊	 ¿Cuáles son los temas más frecuentes abordados por estos 
cuerpos académicos y cómo se distribuye su producción 
científica entre estos temas?



| mayo-agosto, 2023 | Innovación Educativa, ISSN: 1665-2673 vol. 23, número 92
Dirección de Formación e Innovación Educativa

39

[ PP. 36-58 ] EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE CUERPOS ACADÉMICOS MEDIANTE UNA BASE... J. D.T. GUERRERO-SOSA, V. H. MENÉNDEZ-DOMÍNGUEZ Y F. P. ROMERO

◊	 ¿Cómo se compara la producción y colaboración de los cuerpos 
académicos consolidados, en consolidación y en formación?

◊	 ¿Qué porcentaje de la producción científica de los grupos de 
la institución está liderado por sus integrantes más destacados?

El objetivo del trabajo es proponer una metodología para el cálculo 
de indicadores para la producción indizada por Scopus de los 
cuerpos académicos, valorando la productividad, la colaboración, 
la relevancia y la participación de sus integrantes, además de 
la identificación de los temas más frecuentes por dependencia, 
considerando que las bases de datos bibliográficas pueden incluir 
inconsistencias en los valores de sus registros. En la siguiente 
sección se exponen algunos trabajos relacionados; en la sección 
3 se describe a detalle la metodología. Posteriormente, se com-
prueba con el caso de estudio de la Universidad Autónoma de 
Yucatán. Finalmente, se discuten los resultados obtenidos y se 
presentan las conclusiones y el trabajo a futuro.

2. Trabajos relacionados

El uso de los indicadores bibliométricos se ha enfocado prin-
cipalmente en la evaluación individual de los investigadores. 
A continuación, se describen algunos trabajos enfocados en la 
evaluación de grupos de investigación propuestos en contextos 
similares al que se expone en este trabajo.

Se ha propuesto una serie de indicadores de producción, 
circulación y colaboración de grupos de investigadores de 
Colombia, siendo el caso de estudio el área de Biología de la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, donde se 
identificaron la existencia de un alto índice de autores ocasiona-
les y la constante colaboración con países cercanos a Colombia 
(Rodríguez et.al., 2017).

Desde la perspectiva de la investigación española, un estudio 
(García, 2013) analizó la producción de 76 grupos de investiga-
ción de la Universidad Politécnica de Valencia usando análisis 
basado en red, cuyo estudio concluye, entre otros aspectos, que 
la presencia de elementos centrales en los grupos de investiga-
ción beneficia en producción y en organización, y el análisis de 
un grupo de investigación debe abarcar los aspectos internos y 
externos por la importancia en la productividad.

Otro estudio (Sandoval et.al., 2019), específicamente sobre 
los cuerpos académicos, propone indicadores para evaluar la 
calidad y la cantidad de la producción, considerando el conteo 
de artículos, el índice h de cada integrante, el campo de estudio, 
las colaboraciones y la relevancia de las revistas por medio de 
indicadores de Scopus. Los autores evaluaron la producción 
entre el 2000 y el 2016 generada por los cuerpos académicos 
del campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Uni-
versidad Autónoma de Yucatán.
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3. Metodología

Partiendo de la metodología de la minería de datos para apli-
caciones e-learning (Prieto et.al., 2011), se proponen tres fases 
para la extracción de los datos y el cálculo de los indicadores 
para la evaluación de los cuerpos académicos: la recolección 
de los datos, el procesamiento de datos y la validación de los 
resultados.

3.1. Recolección de datos
Como se plantea analizar la producción indizada por Scopus 
hay que tomar en cuenta que dicha base de datos bibliográfica 
clasifica sus registros en afiliaciones, autores y publicaciones, las 
cuales pueden recuperarse desde diferentes APIs (Elsevier, 2022) 
y cada registro tiene un identificador. Por lo tanto, se propone 
tener una base de datos orientada a documentos (por la estruc-
tura en que Scopus retorna los resultados, pues algunos campos 
tienen sus valores con el tipo de dato de lista y una base de 
datos orientada a documentos que facilitan su almacenamiento) 
con los campos de la Tabla 1. 

•Tabla 1. Campos para las colecciones en la base de datos

Colección Campos

Cuerpos académicos
Nombre, integrantes, líder del grupo, dependencia y grado de 
consolidación

Profesores Nombre, apellidos, cuerpo académico, identificadores de Scopus

Institución Nombre e identificadores de Scopus

Publicaciones

Identificador de Scopus, título de la publicación, fecha de publicación, 
citas recibidas, título del origen, identificadores del origen (ISSN, 
ISBN), autores y afiliaciones, palabras clave, áreas de conocimiento, 
editorial y el indicador SCImago Journal Rank (si el origen tiene ISSN)

3.1.1 Recuperación de los cuerpos académicos y profesores
La información de los cuerpos académicos reconocidos por el 
PRODEP es pública y disponible a través de su propio buscador 
(SEP, 2022a) en el cual únicamente se ingresa el nombre de la 
institución en cuestión. Cada resultado debe ser registrado en 
la base de datos.

3.1.2 Recuperación de los identificadores de afiliación  
de la institución
Uno de los criterios más importantes para la búsqueda eficien-
te en Scopus de la producción de un autor es la institución a 
la que éste pertenece. Como se mencionó anteriormente, una 
institución tiene un identificador de afiliación. Sin embargo, es 
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habitual encontrar en Scopus múltiples registros de afiliación 
de la misma institución debido a las diferentes nomenclaturas 
utilizadas por los autores al momento de publicar un trabajo 
(Selivanova et.al., 2019). La unificación de los diversos perfiles se 
logra consultando a Scopus a través de la API Affiliation Search. 
El metadato dc:identifier contiene el identificador de afiliación 
de Scopus. Cada resultado correcto debe registrarse en la base 
de datos de la institución.

3.1.3 Recuperación de los identificadores de autor de los integrantes
Así como en las afiliaciones, en los registros de autor de Scopus 
existe la multiplicidad y se han detectado casos de investiga-
dores que cuentan con un perfil principal con la mayor parte 
de su producción y algunos adicionales (Aman, 2018). Para 
unificar los diversos perfiles, por cada miembro de un cuerpo 
académico se consulta a través de la API Author Search usando 
como parámetros el nombre, los apellidos y todos los identifi-
cadores de afiliación de la institución. El metadato dc:identifier 
de cada resultado contiene el identificador de autor asignado 
por Scopus. El registro de cada profesor se actualizará con sus 
identificadores de autor recuperados.

3.1.4 Recuperación de la producción indizada por Scopus
Por cada integrante de un cuerpo académico se recupera el listado 
de su producción a través de la API Scopus Search utilizando 
como parámetros los identificadores de afiliación y de autor. 
Cada registro del listado incluye los campos del identificador 
de Scopus (valor del metadato dc:identifier), título, fecha de 
publicación, citas recibidas, nombre de la publicación de origen 
y sus identificadores, los cuales se registran en la base de datos. 
Para recuperar los metadatos asociados con los autores y sus 
afiliaciones (compuesto por el identificador de afiliación y el país 
de la institución), las palabras clave, las áreas de conocimiento 
y la editorial se consulta la API Abstract Retrieval empleando 
como parámetro el identificador de publicación.

En la fase de procesamiento de datos se requiere medir la rele-
vancia de las publicaciones tanto periódicas como no periódicas 
utilizando como año de evaluación el previo a la publicación. 
Para las del primer caso, Scopus presenta el indicador SCImago 
Journal Rank (SJR), cuyo valor representa las citas ponderadas 
que ha recibido una publicación periódica (como una revista) 
en un año determinado, considerando inicialmente los tres años 
anteriores (González, Guerrero y Moya, 2010). Dicho indicador 
mide el impacto de la publicación en la comunidad científica. 
El valor del indicador por publicación se recupera por la API 
Serial Title, usando como parámetros el número internacional 
normalizado de publicaciones seriadas (ISSN, por sus siglas en 
inglés) y el año de evaluación.
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En el caso de cada publicación no periódica como libros y al-
gunos trabajos de congresos, se recupera por medio de la API 
Scopus Search el número de publicaciones no periódicas de la 
editorial de las mismas áreas de conocimiento en los tres años 
previos a la evaluación y las citas que éstas han recibido en el 
año de evaluación.

3.2. Procesamiento de datos
Una vez recuperados y almacenados los datos descritos previa-
mente, éstos deben ser procesados con la finalidad de obtener 
los valores de los indicadores propuestos. A continuación, se 
presentan los indicadores grupales.

3.2.1 Producción de un cuerpo académico
Una publicación pertenece a un cuerpo académico si por lo 
menos dos integrantes están listados en la autoría. A partir de 
esta idea, se identifican todas las parejas de integrantes y se 
identifica cada publicación donde figure al menos una pare-
ja. Cada publicación que pertenece al cuerpo académico será 
considerada para el cálculo de los indicadores mientras que las 
demás son depuradas.

3.2.2 Identificación de colaboraciones
Todo autor que no pertenece al cuerpo académico representa 
una colaboración, y los metadatos de afiliación permiten obtener 
dos indicadores:

◊	 Número de colaboraciones de un cuerpo académico: es la su-
matoria de todas las colaboraciones de todas las publicaciones 
generadas por el cuerpo académico.

◊	 Intensidad de la colaboración: es la cantidad de publicaciones de 
un elemento externo como una institución, una ciudad o un país 
con al menos un cuerpo académico de la institución en cuestión.

3.2.3 Relevancia
El índice de citación de un cuerpo académico indica la cantidad 
de veces que sus publicaciones han sido citadas en otras y puede 
adaptarse a cualquier ventana de tiempo. Dicho indicador per-
mite el cálculo del impacto de la investigación (IdI), el cual mide 
la calidad de cada publicación, tomando en cuenta el impacto 
y visibilidad con base en el índice de citación (Sharma, 2012). 
Sin embargo, es necesario considerar la posibilidad de que los 
cuerpos académicos publican trabajos no periódicos, por lo que 
se propone un indicador similar al SJR para este tipo de publica-
ciones y contemplando la misma ventana de tiempo, denominado 
IISBN, presentado en la Ecuación (1):
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donde A es el total de citas que han recibido en un año las 
publicaciones no periódicas de los tres años anteriores de una 
editorial y correspondientes a áreas de conocimiento específicas 
y B es el total de publicaciones no periódicas de una editorial 
presentadas en los tres años anteriores pertenecientes a áreas 
de conocimiento específicas.

A partir de SJR e IISBN, se calcula el impacto de la publicación 
(IdP), como se muestra en la Ecuación (2):

donde c es el total de citas recibidas por la publicación. Finalmen-
te, el impacto de la investigación (IdI) de un cuerpo académico 
se calcula con la fórmula presentada en la Ecuación (3):

donde n es el total de publicaciones del cuerpo académico.

3.2.4 Densidad del grafo
Un grafo es una representación matemática abstracta compuesta de 
un conjunto de elementos (vértices) y de un conjunto de relaciones 
entre los vértices (aristas) (Sallán et.al., 2002). La colaboración 
entre los integrantes en una publicación puede representarse por 
medio de un grafo. La densidad del grafo en una publicación per-
mite conocer la proporción de las relaciones entre los integrantes 
sobre la cantidad máxima de posibles relaciones (García, 2013).

3.2.5 Indicadores individuales
Se describen dos indicadores que evalúan la participación de 
cada integrante en su grupo.

◊	 Grado de aparición: este indicador presenta el porcentaje 
de publicaciones en las que un integrante participó con su 
cuerpo académico.

◊	 Peso por colaboración: este indicador presenta, conforme con 
la posición del integrante del cuerpo académico en la lista de 
autoría, la importancia de su aportación. Es un valor entre 0 
y 100. Sin embargo, esta regla no aplica si el integrante es el 
autor de correspondencia pues se le asigna el valor máximo. 
Se calcula por medio de la Ecuación (4).

donde n es la posición del autor en la lista de autoría. Este 
indicador vale 100 para el primer autor y para el de correspon-
dencia, 50 para el segundo autor, 25 para el tercer autor y así 
sucesivamente.
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3.2.6 Identificación de temáticas
Por otra parte, la teoría de grafos resulta favorable para estudiar el 
dominio científico a nivel conceptual y temático de estos grupos 
a través de las palabras clave (Gálvez, 2018), donde cada una es 
representada por un vértice y su aparición en conjunto con otra 
palabra clave (coocurrencia) es representada por una arista cuyo 
peso indica en cuántas publicaciones aparece la coocurrencia.

3.3. Análisis de los resultados
Los indicadores propuestos facilitan el análisis de la identi-
ficación de las características de los cuerpos académicos de 
acuerdo con el grado de consolidación. A continuación, se 
enlistan algunas características de la propuesta para la reali-
zación de esta tarea:

◊	 La constancia en la productividad demuestra cómo es el 
compromiso del cuerpo académico con la institución para la 
generación de nuevos conocimientos.

◊	 El índice de citación y el impacto de la investigación señalan 
cómo dichos trabajos han beneficiado en la comunidad cientí-
fica, además del prestigio de las revistas o editoriales en las 
que los grupos tienden a publicar.

◊	 La existencia de las colaboraciones determina cómo es la 
relación de los cuerpos académicos con instituciones externas.

◊	 La densidad señala si todos los miembros se involucran en 
las publicaciones.

◊	 Los indicadores de la participación aplicados en los líderes 
determinan si éstos son la figura central de sus grupos.

◊	 En el caso de la identificación de las temáticas, las palabras 
con mayor ocurrencia representan las temáticas habituales, 
mismas que conceptualmente podrían tener estrecha relación 
con su dependencia y líneas de investigación. 

4. Resultados

Con el propósito de validar la propuesta se presenta el caso 
de estudio de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), 
la institución educativa más importante en el sureste de Méxi-
co, misma que cuenta con 15 facultades distribuidas en cinco 
campus y un centro de investigación con dos unidades, como 
se presenta en la Figura 1.

Se hizo una consulta al buscador de cuerpos académicos 
utilizando como criterio de búsqueda la Universidad Autónoma 
de Yucatán y se recuperaron los 80 cuerpos académicos de la 
UADY reconocidos por la SEP en el 2019, integrados por 378 
profesores de tiempo completo. A partir de la información de 
los 80 grupos se crearon dos scripts en Python: el primero se 
encarga de recopilar los metadatos de Scopus, mientras que el 
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•Figura 1. Dependencias de la Universidad Autónoma de Yucatán

segundo los procesa y calcula los indicadores. Todo se alma-
cenó en una base de datos orientada a documentos MongoDB 
con colecciones para la institución, los cuerpos académicos, los 
integrantes y las publicaciones científicas. Cabe resaltar que la 
institución evaluada cuenta con 22 identificadores de afiliación 
en Scopus, mientras que, de los 378 profesores identificados, 280 
tienen producción indizada en Scopus y cuentan en promedio 
con dos identificadores de autor en Scopus. Como las evalua-
ciones de los cuerpos académicos son periódicas, generalmente 
cada 3 años, se analizó el estado y la producción indizada por 
Scopus publicada entre el 2017 y el 2019.

4.1. Descripción de los cuerpos académicos
De los 80 cuerpos académicos, 7 están en formación (CAEF), 
38 en consolidación (CAEC) y 35 son consolidados (CAC). Los 
grupos están compuestos por 378 profesores de tiempo com-
pleto, de los cuales 242 son hombres y 136 son mujeres. Se 
detectaron tres grados de máxima habilitación académica en los 
integrantes: doctorado (273 profesores), maestría (99 profesores) 
y especialidad (6 profesores).

4.2. Producción científica
De los 80 cuerpos académicos, 50 publicaron por lo menos un 
trabajo de investigación indizado por Scopus entre el 2017 y el 
2019. En la Figura 2 se distinguen por dependencia y por grado 
de consolidación cuántos cuerpos académicos generaron publi-
caciones y cuántos no. Se observa que el campus de Ciencias 
Sociales, Económico Administrativas y Humanidades y el centro 
de investigación en el área de Ciencias Sociales no cuentan con 
producción indizada por Scopus.
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Figura 2. Número de cuerpos académicos con y sin producción (2017-2019)

Entre los 50 cuerpos académicos generaron 251 artículos de 
revista, 5 capítulos de libro, una carta al editor, 8 artículos de 
conferencia, una editorial, un libro y 7 revisiones, dando un total 
de 274 publicaciones. En la Figura 3 se detalla el historial de 
publicaciones por dependencia y por grado de consolidación.

•Figura 3. Número de publicaciones generadas por año por los grupos de la UADY

En cada dependencia, los cuerpos académicos pertenecientes 
al grado de consolidación con la mayor cantidad de grupos con 
producción generaron en conjunto la mayor cantidad de publi-
caciones. La dependencia que generó la mayor cantidad de pu-
blicaciones es el campus de Ciencias Exactas e Ingenierías, que 
es también la que tiene la mayoría de los cuerpos académicos 
con producción.
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4.3. Identificación de colaboraciones
En la Figura 4 se muestra por dependencia y por grado de con-
solidación el porcentaje promedio de los autores pertenecientes 
al cuerpo académico en las publicaciones, así como de aquellos 
que representan una colaboración.

•Figura 4. Porcentaje promedio de los autores de las publicaciones según su afiliación

En la Figura 5 se exponen las colaboraciones acumuladas por 
dependencia y por grado de consolidación.

•Figura 5. Número de colaboraciones acumuladas por los cuerpos académicos

En relación con las colaboraciones nacionales, se identificaron 
122 instituciones mexicanas que trabajaron por lo menos con un 
cuerpo académico. En la Tabla 2 se presentan las dependencias 
y las instituciones con mayor intensidad de la colaboración.
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También se identificaron 90 instituciones extranjeras colabo-
radoras con los cuerpos académicos distribuidos en 17 países. 
En la Figura 6 se muestra la distribución de la intensidad de la 
colaboración por continente y país, y se observa que Estados 
Unidos es el país con el valor mayor en dicho indicador.

•Tabla 2. Instituciones mexicanas con mayor intensidad de la colaboración

Dependencia Institución
Intensidad de la  

colaboración

CCBA El Colegio de la Frontera Sur (Tapachula) 10

CCEeI CINVESTAV Unidad Mérida 14

CCS
Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí

6

CCSEAH
Centro Avanzado de Microscopía Endodóntica 
CINVESTAV Unidad Mérida 
Inedit Ecoinnovación e Investigación Ambiental

1

CIR-Biomédicas Universidad Autónoma de San Luis Potosí 5

•Figura 6. Intensidad de la colaboración de cada país con los cuerpos académicos

Por otra parte, en la fase de procesamiento se detectó que algu-
nas publicaciones pertenecen a más de un cuerpo académico. 
Se identificaron colaboraciones entre 14 cuerpos académicos 
distribuidas en 15 publicaciones. De los grupos colaboradores, 
9 son consolidados y 5 están en consolidación. En la Figura 7 se 
muestran las colaboraciones entre cuerpos académicos, donde 
el grosor de cada arista depende del número de colaboraciones 
entre los grupos en cuestión. El CAC-48 y el CAC-57 cuentan con 
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4 publicaciones en conjunto, el CAC-115 y el CAC-85 cuentan 
con 3 publicaciones en conjunto mientras que las otras 8 cola-
boraciones consisten en una publicación cada una.

•Figura 7. Colaboración entre cuerpos académicos

4.4 Relevancia
De los 50 cuerpos académicos analizados, 42 recibieron —por 
lo menos— una cita a su trabajo publicado, de los cuales 25 son 
grupos consolidados, 16 están en consolidación y uno se encuen-
tra en formación. En la Figura 8 se presenta por dependencia 
y por grado de consolidación el impacto de la investigación 
total (IdI total) y el índice de citación total de sus respectivos 
cuerpos académicos. Únicamente los grupos consolidados de 
los campus de Ciencias Exactas e Ingenierías y de Ciencias de 
la Salud presentaron un impacto de la investigación más bajo 
que su índice de citación. 

•Figura 8. Impacto de la investigación e índice de citación de los cuerpos académicos
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4.5 Densidad del grafo
En la Figura 9 se presenta por dependencia y por grado de 
consolidación la densidad promedio de los cuerpos académicos, 
de acuerdo con su producción. Los grupos consolidados de los 
campus de Ciencias Exactas e Ingenierías y de Ciencias Bioló-
gicas y Agropecuarias obtuvieron los promedios de densidad 
más bajos en sus dependencias, mientras que los grupos en 
consolidación del campus de Ciencias de la Salud y los grupos 
consolidados del CIR-Biomédicas y del campus de Ciencias So-
ciales, Económico Administrativas y Humanidades obtuvieron 
los promedios de densidad más altos.

•Figura 9. Densidad promedio de los cuerpos académicos

4.6 Grado de aparición
La Figura 10 muestra por dependencia y por grado de consoli-
dación los integrantes que pertenecen a un cuerpo académico 
con producción en Scopus entre el 2017 y el 2019, y clasificados 
en doctores y no doctores.

•Figura 10. Número de integrantes de cuerpos académicos con productividad científica
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En la Figura 11 se presenta por dependencia y por grado de consoli-
dación el promedio del grado de aparición de los integrantes de los 
cuerpos académicos, según su habilitación académica. Se observa que 
los grupos consolidados y en consolidación del campus de Ciencias 
Sociales, Económico Administrativas y Humanidades, a pesar de que 
en ambos casos la mayoría de sus integrantes cuentan con doctorado, 
las personas que no tienen esta habilitación académica tienen en 
promedio un grado de aparición mayor. Además, en la publicación 
del grupo en formación del campus antes mencionado sólo partici-
paron doctores. En el caso de los grupos consolidados de los cam-
pus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias y de Ciencias Exactas e 
Ingenierías y del CIR-Biomédicas, y de los grupos en consolidación 
de los campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Ciencias 
Exactas e Ingenierías y Ciencias de la Salud y del CIR-Biomédicas, 
la mayoría de los integrantes son doctores y en promedio tienen un 
grado de aparición mayor mientras que en los grupos consolidados 
del campus de Ciencias de la Salud la mayoría no tienen el grado 
de doctorado y en promedio tienen un grado de aparición mayor.

•Figura 11. Grado de aparición promedio de los integrantes según la habilitación académica

Con la finalidad de conocer la participación de los líderes de los 
cuerpos académicos, se calculó el grado de aparición de dichos in-
tegrantes. En la Figura 12 se presenta por dependencia y por grado 
de consolidación el promedio del grado de aparición de los líderes.

•Figura 12. Grado de aparición promedio de los líderes de los cuerpos académicos 
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Los grupos que generaron la mayor parte de la producción de 
su dependencia y cuyo promedio del grado de aparición de 
sus líderes fueron los más altos son los cuerpos académicos en 
consolidación del campus de Ciencias de la Salud y los cuerpos 
académicos consolidados del CIR-Biomédicas. En el caso del 
grupo en formación, el líder participó en la publicación corres-
pondiente a su grupo.

4.7 Peso por colaboración
Con la finalidad de caracterizar los valores del peso por cola-
boración de los integrantes, se establecieron cuatro cuartiles: 
primer cuartil: mayor que 0 y menor o igual a 12.5, segundo 
cuartil: mayor que 12.5 y menor o igual a 25, tercer cuartil: 
mayor que 25 y menor o igual a 50 y cuarto cuartil: mayor 
que 50 y menor o igual a 100. En la Figura 13 se expone por 
habilitación académica cuántos integrantes pertenecen a cada 
cuartil. De los profesores pertenecientes a cuerpos académicos 
con producción 80 pertenecen al primer cuartil (32.65 %), 40 al 
segundo (16.32 %), 57 al tercero (23.26 %), 23 al cuarto (9.38 %) y 
45 (18.36 %) no colaboraron con su respectivo grupo. En lo que 
respecta a los líderes, 10 se encuentran en el primer cuartil, 9 en 
el segundo, 14 en el tercero, 13 en el cuarto y 4 no publicaron 
con su cuerpo académico.

•Figura 13. Distribución de los cuartiles del peso por colaboración de los integrantes
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4.8 Temáticas
Se detectaron las palabras clave de las publicaciones por depen-
dencia. En la Tabla 3 se presenta por dependencia el total de 
palabras clave utilizadas, el total de coocurrencias y las palabras 
clave con los tres valores más altos de ocurrencia. Cabe men-
cionar que en el caso de las palabras clave de las publicaciones 
del campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas 
y Humanidades sólo una palabra clave tiene tres ocurrencias, 
mientras que las demás tienen una sola ocurrencia.

•Tabla 3. Descripción de las temáticas de los cuerpos académicos

Dependencia
Total, palabras 

clave
Total,  

co-ocurrencias
Palabras clave con mayor ocurrencia (número de ocurrencias)

CCBA 334 914 México: 9, Metano: 7 y Yucatán: 6.

CCEeI 344 766
Hidrolizados de proteínas: 6, Energía solar: 5  y 
Pirodextrinización: 4. 

CCS 138 342
Trichomonas Vaginalis: 5; Antinflamatorio, dft: 3 
y Antinociceptivo, estructura de cristal, expresión 
genética: 2. 

CCSEAH 50 116 Yucatán: 3.

CIR- 
Biomédicas

144 526
México: 8 y Yucatán: 6 , Cultivo de células, cáncer 
cervical, enfermedad de chagas, infección congé-
nita, depresión: 2.

En todas las dependencias el peso promedio de las coocurrencias es 1. 
En la Figura 14 se presentan aquéllas cuyos valores son superiores al 
promedio. En el caso del campus de Ciencias Sociales, Económico Admi-
nistrativas y Humanidades no se encontraron coocurrencias relevantes.

5. Discusión

La productividad científica de un grupo de investigación puede de-
pender de su tamaño, los niveles académicos de sus integrantes y su 
experiencia investigadora. La metodología propuesta evalúa la pro-
ductividad, la colaboración, la relevancia y la densidad de un grupo 
de investigación, así como la participación de cada integrante y las 
temáticas que abordan, utilizando una base de datos bibliográfica 
de alto impacto y teniendo en cuenta las posibles inconsistencias en 
los registros. En México, los cuerpos académicos tienen un grado de 
consolidación otorgado por el gobierno a través de la Secretaría de 
Educación Pública. Como caso de estudio, se analizó la producción 
de los cuerpos académicos de la Universidad Autónoma de Yucatán y 
se encontró que estos grupos producen publicaciones de alto impacto 
en colaboración con otras instituciones y la mayoría de sus integran-
tes participan en la investigación científica. De forma particular, los 
hallazgos relevantes sobre los cuerpos académicos estudiados se 
describen a continuación:
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◊	 Pese a que la mayoría de estos grupos se encuentran en con-
solidación, fueron los consolidados quienes generaron mayor 
producción en el periodo estudiado, mismo que en general 
representa aportación a la comunidad científica, pues el 86.2 % 
de estos grupos recibieron citas por otros autores, lo cual con-
firma la consistencia entre el grado de consolidación asignado 
y el impacto a través de sus publicaciones. 

◊	 A excepción del único cuerpo académico en formación, la 
producción ha sido generalmente liderada por profesores de 
la UADY. Sin embargo, hay que resaltar que las publicaciones 
donde participan los integrantes de los cuerpos académicos 
del CIR-Biomédicas cuentan con mayor participación de profe-
sores de la misma institución pero no pertenecen a un cuerpo 
académico, por lo que se infiere que su aportación, más que 
dirigir la investigación, complementa el trabajo dirigido por 
personas externas.

◊	 Considerando los grupos en consolidación, a pesar de que los 
del campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias tienen la 

•Figura 14. Grafo de coocurrencias más relevantes por dependencia
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menor cantidad de grupos productivos y de integrantes con 
participación, fueron los que generaron el promedio más alto 
de publicaciones en dicho grado de consolidación pues entre 
dos grupos publicaron aproximadamente 5.5 publicaciones cada 
uno. Además, los líderes participaron en toda la producción 
en posiciones relevantes en la autoría, por lo que cumplen la 
función de ser la figura central del grupo. 

◊	 24 de los 26 integrantes de cuerpos académicos consolidados 
del CIR-Biomédicas participaron en la producción, siendo la 
dependencia con el mayor número de personas involucradas. 
Sin embargo, también tienen la menor densidad, por lo que 
se infiere que en esta dependencia los grupos se fragmentan 
para publicar y, tomando en cuenta lo mencionado pre-
viamente sobre la participación mayoritaria de profesores 
externos a los cuerpos académicos de esta dependencia, se 
deduce que los encargados de dirigir la investigación no 
involucran a cuerpos académicos completos. Además, la 
dependencia señalada tiene el segundo promedio más alto 
de publicaciones.

◊	 De los cuerpos académicos consolidados, los del campus de 
Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades 
tiene el menor número de grupos productivos, de publica-
ciones, el promedio de publicaciones más bajo y el porcentaje 
de integrantes participativos más bajo. Sin embargo, es el que 
presentó la densidad mayor y el grado de aparición promedio 
de los líderes más alto.

◊	 En lo que respecta al grupo en formación con producción, 
dos integrantes doctores (uno es el líder) participaron en la 
publicación en conjunto con investigadores de otras institu-
ciones, principalmente del extranjero, lo que representa que 
han identificado instituciones afines a la línea de investigación 
y han establecido contacto, demostrando que cumplen con lo 
requerido por el gobierno mexicano.

◊	 Por otra parte, las temáticas relevantes muestran que los gru-
pos del campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias y del 
CIR-Biomédicas estudian problemáticas a nivel nacional, pues 
México es una de las palabras clave más ocurrentes, mientras 
que el campus de Ciencias Sociales, Económico Administra-
tivas y Humanidades y el CIR-Biomédicas estudian temas a 
nivel regional ya que Yucatán es una palabra clave frecuente 
en la producción.

◊	 En la institución analizada se ha generado conocimiento en-
tre diferentes cuerpos académicos, siendo más frecuente la 
colaboración entre profesores del campus de Ciencias de la 
Salud y del CIR-Biomédicas. Otra colaboración constante fue 
entre profesores del campus de Ciencias Sociales, Económico 
Administrativas y Humanidades y del campus de Ciencias de 
la Salud, formando conocimiento multidisciplinario.
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6. Conclusión

En este trabajo se ha presentado una metodología que tiene 
como propósito el rendimiento de un grupo de investigado-
res, conocido en México como cuerpo académico, a través 
del análisis de su producción científica indizada en la base 
de datos Scopus. Los indicadores definidos en la metodología 
están basados en parámetros asociados a la productividad, la 
colaboración, la relevancia y la participación de los integrantes 
en el ámbito científico.

Con el propósito de demostrar la aplicabilidad y efectividad de 
la metodología propuesta se ha presentado un caso de estudio. En 
dicho caso de estudio se ha empleado la metodología desarrollada 
para la valoración y caracterización de los cuerpos académicos de 
una universidad pública del sureste de México.

El estudio tuvo una limitación principal, pues de los 80 cuer-
pos académicos no se encontró la producción de 30 en la base 
de datos bibliográfica elegida. Incluso de las siete dependencias 
valoradas, dos no cuentan con producción registrada en Scopus. 
Estos casos limitan el análisis completo del estado de la investi-
gación en la universidad valorada. Por otra parte, añadir nuevas 
fuentes de datos permitirían ampliar el panorama e, incluso, en-
contrar producción asociada a los cuerpos académicos faltantes.

La metodología propuesta puede ser aplicada a otras 
instituciones que tengan grupos de investigación con pro-
ducción científica registrada en Scopus y con ello incorporar 
nuevos indicadores que pueden resultar relevantes para la 
caracterización del desempeño de los cuerpos académicos 
de instituciones universitarias y grupos de investigación de 
instituciones científicas.

La implementación de esta metodología en un sentido más 
amplio proporcionaría un panorama enriquecido por nuevos 
indicadores, los cuales otorgarían a los procesos de evaluación 
y certificación del desempeño de un cuerpo académico un 
enfoque analítico robusto y un mayor grado de objetividad. 
Además, propiciaría un aumento en la eficacia en la identi-
ficación de patrones y tendencias emergentes en el ámbito 
científico y académico.

En el futuro se espera incluir nuevas fuentes de datos como 
Web of Science, Google Scholar y Redalyc y así analizar la con-
centración de publicaciones por área de conocimiento y base 
de datos bibliográfica. También se pretende evaluar indicadores 
de consumo de las publicaciones por país y perfil académico a 
través de redes sociales científicas, y analizar la similitud semán-
tica entre los grupos mediante el contenido de sus resúmenes 
y palabras clave. Además, se desea estudiar las colaboraciones 
interinstitucionales de los cuerpos académicos, que son un as-
pecto importante para el gobierno mexicano.
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Resumen

Este artículo presenta los resultados de un proyecto de interven-
ción pedagógica cuyo objetivo principal fue mejorar la valoración 
de la educación artística en estudiantes de bachillerato general 
de una institución pública de Mexicali, Baja California, México, 
estructurando un plan de estudios para clases optativas centradas 
en el arte en la enseñanza secundaria que, mediante el diseño y la 
aplicación de estrategias didácticas lúdicas, permitan desarrollar las 
aptitudes artísticas y fomentar el compromiso con las bellas artes 
en la asignatura Actividad Cultural, considerada paraescolar en el 
currículum de la Educación Media Superior. La intervención se 
realizó siguiendo la metodología de investigación-acción propuesta 
por Latorre (2013) y se fundamentó en una perspectiva construc-
tivista de la educación artística, así como en experiencias exitosas 
alrededor del mundo. Los resultados muestran la mejora de los 
conocimientos y habilidades artísticas, tanto a nivel personal como 
en proyectos de grupo, en torno a lo impartido en clase de arte, 
concienciando sobre la necesidad de aumentar el valor académico 
de la asignatura; también muestran la efectividad de una didáctica 
centrada en los estudiantes para incrementar el bagaje cultural, 
desarrollar habilidades artísticas y fomentar la valoración de las 
artes en la formación integral de los jóvenes de este nivel educativo.

Abstract

This article presents the results of a pedagogical intervention project 
whose main objective was the improvement of the perceived value 
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of artistic education in high school students of a public institution 
in Mexicali, Baja California, Mexico, by structuring a curriculum 
for elective classes focused on art in secondary education that, 
through the design and application of playful didactic strategies, 
would develop artistic skills and foster commitment to the fine 
arts in the subject Cultural Activity, considered para-school in the 
curriculum of Higher Secondary Education. The intervention was 
carried out following the action-research methodology proposed by 
Latorre (2013) and was based on a constructivist perspective of art 
education, as well as on successful experiences around the world. 
The results show the improvement of artistic knowledge and skills, 
both at a personal level and in group projects, around what was 
taught in art class, raising awareness of the need to increase the 
academic value of the subject; they also show the effectiveness of 
a didactic focused on students to increase the cultural background, 
develop artistic skills and promote the appreciation of the arts in 
the integral formation of young people at this educational level.

Introducción

La educación artística desempeña una función impor-
tante en la transformación de los sistemas educativos 
y contribuye directamente a la solución de los pro-
blemas sociales y culturales que afronta el mundo 
contemporáneo (Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2006).
Sin embargo, existe un vacío en la educación artística del 

alumnado de Educación Media Superior (EMS) en México que se 
evidencia en una incipiente sensibilidad estética que no favorece 
la valoración e interpretación de las distintas expresiones del arte 
y la cultura a través de la historia, como se señala en Betancourt y 
Ramos (2018), así como en González (2019). Lo anterior conlleva 
el cuestionamiento acerca del nivel de logro del perfil de egreso 
establecido en planes y programas de estudio.

Blanco (2020), desde una perspectiva filosófica del arte, 
considera que, aparte de ser un contenido de la educación del 
ser humano, éste es también un medio para educarlo, ampliar 
su visión del mundo y de sí mismo, es decir, es un componen-
te indiscutible del proceso de humanización. Entonces, si las 
artes no se enseñan con rigurosa atención en los objetivos y 
estándares intrínsecos y únicos de éstas, justo como las otras 
materias del currículum, y por especialistas, en consecuencia, 
no cumplirán este propósito.

Planteamiento del problema

En el plan de estudios del Colegio de Bachilleres (COBACH), 
correspondiente al bachillerato general, en 2016, año en que se 
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realizó la intervención que se presenta en este trabajo, Actividad 
Cultural era una asignatura considerada entre las actividades 
paraescolares, junto con Actividad Física y Orientación Educa-
tiva, lo que significa que, aunque era obligatoria, formaba parte 
del componente complementario. Podía ser aprobada con un 
puntaje por debajo del mínimo, es decir, se necesitaba contar 
con una calificación semestral de 14 puntos de los 30 posibles 
acumulables en las tres evaluaciones parciales del semestre. 
En comparación, para las asignaturas de los componentes bá-
sico, propedéutico y de formación para el trabajo, los puntos 
requeridos para aprobar eran 18 de 30, equivalente a obtener 
calificación de 6 en cada evaluación parcial. 

En la cotidianidad del aula se percibía que este contraste de 
requerimientos contribuía a una valoración baja de la materia 
por parte del alumnado, que no mostraba el compromiso de 
trabajar en clase, de presentar evidencias de desempeño ni de 
estudiar o prepararse desde el principio del semestre para ob-
tener un promedio aprobatorio. Una gran parte del alumnado 
esperaba a las evaluaciones de recuperación, título o evaluación 
extraordinaria para aprobar Actividad Cultural y, por el impacto 
casi nulo de esta asignatura en la boleta de calificaciones, se 
perpetuaba su subvaloración.

La asignatura no tenía propiamente un programa que orienta-
ra la planeación didáctica, aunque existían los Lineamientos de 
Actividades Artísticas y Culturales de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP, 2010), lo que se sumaba a los obstáculos para crear 
un compromiso de aprendizaje serio y una valoración de la edu-
cación artística por parte de los alumnos y del cuerpo directivo. 
El contenido abordado, las estrategias didácticas aplicadas en el 
desarrollo de Actividad Cultural, las experiencias de aprendizaje 
y el desarrollo de competencias en el alumnado eran tan variados 
como la rama artística en la que había profundizado el docente 
asignado según su profesión: Artes Plásticas, Pintura, Dibujo, Es-
cultura, Danza, Música, Teatro, Cine, Creación Literaria. Si bien la 
clase de Actividad Cultural tenía un carácter adaptable y versátil 
por la amplia gama de las disciplinas artísticas de los docentes 
que podían impartirla, esto no garantizaba que se lograra un 
aprendizaje significativo de índole cultural/artística. 

De este modo, Actividad Cultural o “la clase de artísticas”, 
llamada comunmente así a esta asignatura, se concebía como una 
extensión del recreo ya que persistían las valoraciones pobres 
de las artes y las humanidades en el plantel donde se llevó a 
cabo la intervención, lo que limitaba su potencial. 

La observación de esta problemática, desde el rol docente, 
llevó a plantear la siguiente pregunta: ¿cómo se puede generar 
interés y compromiso entre el estudiantado hacia la asignatura 
Actividad Cultural para favorecer el desarrollo de su sensibilidad 
artística? Esta pregunta, a su vez, dio lugar a la intervención 
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realizada a partir del supuesto de que, a través del diseño de una 
estrategia didáctica participativa y lúdica enfocada en la creación 
artística colaborativa, se fortalecería el proceso de aprendizaje 
individual y grupal, se fomentaría la creatividad y el desarrollo 
de su sensibilidad artística, lo que podría favorecer su interés y 
responsabilidad a la hora de clase y más allá de ésta.  

Justificación y objetivos

A principios del siglo XXI, Eisner (2004) señaló que en Inglaterra, 
aunque la literatura, las artes visuales, la música, la historia, el 
teatro y la danza son reconocidas como disciplinas cognitivas 
del mismo modo que las matemáticas, en la práctica no se ven 
así ya que las artes son colocadas al margen del currículum 
escolar y no se incluyen en los exámenes de admisión a las 
universidades, por ejemplo.  

Robinson (2018), al finalizar la segunda década de este si-
glo, afirmó que la preocupación que hay sobre el desempeño 
en las disciplinas STEM —por sus siglas en inglés— (Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) en Estados Unidos de 
América ha reducido el apoyo para los programas de artes y hu-
manidades en las escuelas, los cuales son tan importantes como 
las otras materias para un desarrollo balanceado del alumno y 
para la vitalidad de la comunidad y su economía. Se envía el 
mensaje erróneo al alumnado con respecto a que si no tiene un 
desempeño excelente en las disciplinas STEM el mundo no los 
necesita, cuando en realidad es lo contrario.

Los casos anteriores demuestran varios puntos importantes 
sobre la escena actual del arte en el currículum escolar alrede-
dor del mundo, de la que también México es parte. En primer 
lugar, el cisma que hay entre el discurso de inclusión, las metas 
educativas y la práctica de las artes en la formación de niños y 
jóvenes comienza con el menosprecio en la sociedad (por ejem-
plo, en el campo laboral al compararla con otras profesiones 
como Derecho o Ciencias Administrativas) y se transfiere al aula. 
Las clases de “artísticas” pasan a un segundo o tercer plano en 
el currículum escolar, falta personal docente con formación en 
artes y la planeación didáctica, cuando se realiza, no se orienta 
al desarrollo de las habilidades artísticas. Esto corresponde a un 
enfoque positivista que concede la primacía a las ciencias y a 
las matemáticas en detrimento de las humanidades y las artes, 
lo que constituye un problema si asumimos que la educación 
debe ser integral y ofrecer un currículum rico con una amplia 
gama de experiencias de aprendizaje. 

Con la intención de atender esta problemática global, expre-
sada en la experiencia concreta de una institución de EMS ya 
planteada, se diseñó un proyecto de intervención pedagógica 
cuyo objetivo general fue diseñar un programa participativo 
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y lúdico para la asignatura Actividad Cultural que favoreciera 
el interés del alumnado, su compromiso artístico y social a la 
hora de clase y la mejora en su desempeño para contribuir en 
la revaloración de la dimensión artística del bachillerato, tanto 
en el currículum como en la percepción de los miembros de la 
comunidad educativa.  Como objetivos específicos se plantea-
ron: 1) Elaborar un diagnóstico de percepciones y expectativas 
del alumnado en relación con la asignatura, así como de sus 
habilidades para dibujar y expresar sentimientos y emociones 
mediante el cómic y 2) Aplicar una estrategia didáctica orientada a 
mejorar la valoración del arte mediante proyectos multimedia que 
incluyeran modalidades de pintura/dibujo y creación literaria. 

Marco referencial

De acuerdo con Eisner (2004), uno los principales visionarios sobre 
una propuesta de cambio de estas prácticas segregadoras de las artes 
en la educación escolarizada fue Sir Herbert Read, quien propuso 
que la educación debería ser concebida como una preparación en 
las artes sin buscar, necesariamente, crear expertos en la materia 
sino individuos que tengan las características de un artista, es decir, 
“individuos que han desarrollado las ideas, sensibilidades, habili-
dades y la imaginación para crear obras que sean proporcionales, 
ejecutadas con técnica, y que sean creativas, independientemente 
del dominio en el que un individuo trabaja” (p. 4).

En Singapur se creó una Escuela de Artes en 2008, con carácter 
independiente, que ofrece un programa de educación artística de 
seis años, dirigido a estudiantes de 13 a 18 años, donde ellos mismos 
escogen materias artísticas adicionales a las académicas regulares 
y que cursan con una intensidad de diez horas semanales. En este 
caso, se adoptó un currículum integrado en el que se aprenden 
los contenidos disciplinares a partir de las artes. “Por ejemplo, los 
alumnos aprenden principios de física mediante la escultura; prin-
cipios de química mediante el vidriado y la cerámica; y principios 
matemáticos por medio de la música” (Winner, Goldstein y Vincent-
Lancrin, 2014, p. 31), también cuentan con artistas profesionales que 
trabajan con ellos en la escuela. No sólo se desarrollan habilidades 
técnicas con esto, también se construyen sensibilidades.

Robinson (2015) observó el desempeño de los estudiantes de 
North Star High School en Massachusetts tras aplicar proyectos 
en los que se fomentó la libertad creativa y la decisión de los 
alumnos mientras aceptaran el apoyo de un tutor y un conse-
jero académico. Encontró que, al desarrollar las habilidades 
artísticas, brindándole voz y autoría a los proyectos, contenidos 
y actividades de su plan de estudios los alumnos mejoraron su 
desempeño. También se incrementó el número de egresados de 
esta escuela que lograron ingresar a universidades como Brown, 
Columbia, MIT, Amherst, entre otras.
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A partir de lo anterior, Robinson (2018) siguió confirmando la 
hipótesis de que las artes influyen positivamente en el desarrollo 
del alumnado en diferentes ángulos, como se hace evidente en 
el caso de la escuela primaria Orchard Gardens, en Roxbury, 
Massachusetts. Hacia el año 2000 esta escuela estaba dentro del 
5 % con menor aprovechamiento académico en ese estado debi-
do a un sinfín de problemas de su contexto externo e interno, 
como el cambio constante de director, alumnos “revoltosos” 
o “difíciles de controlar” y amenazas constantes de violencia, 
resultando en la prohibición de mochilas por miedo a la intro-
ducción de armas blancas y/o de fuego y, por esto, gran parte 
de su presupuesto invertido en guardias de seguridad. En 2010 
la escuela cambió su enfoque educativo y se enlistó en unos de 
los ocho programas piloto de un plan creado por el Comité de 
las Artes y Humanidades (PCAH, por sus siglas en inglés) del 
presidente Barack Obama. Se reemplazó al 80 % del personal 
docente por maestros con experiencia y dominio de las artes. 
Rápidamente se notó un incremento en la permanencia escolar, 
en la seguridad de la escuela, en el aprovechamiento académico 
y en el entusiasmo por seguir haciendo actividades escolares. El 
director, Andrew Bott, aseguró que “los alumnos tienen mejor 
desempeño cuando diseñas una escuela en la que quieran estar. 
Si tienes buenos programas artísticos y deportivos haces que la 
escuela sea un lugar más placentero. Es ahí donde empiezas a 
ver el éxito” (Robinson, 2018, p. 208).

El caso de la Mission High School de San Francisco, Califor-
nia, mostró resultados similares en la aplicación de un programa 
donde la interacción entre directivos y estudiantado, junto con 
políticas internas de ofrecer un currículum amplio con educación 
basada en proyectos, viajes educativos y clases enfocadas en 
las artes, así como de disminuir la exigencia hacia el personal 
docente sobre qué enseñar o educar “sólo para el examen estan-
darizado”, mantuvieron una alta moral en éste y en el alumnado 
(Rizga, 2016). El porcentaje de inscripciones se incrementó de 
55 % en 2007 a 74 % en 2013, así como los índices de asistencia. 
El porcentaje de graduados pasó de 60 % (el más bajo de ese 
distrito) a 82 % (el promedio del distrito) y las graduaciones de 
alumnos de color fue 20 % más alta que el promedio en el dis-
trito. La administración escolar decidió apostar por el desarrollo 
de las artes, los deportes y las actividades recreativas, y alcanzó 
resultados muy favorables. La razón de ser de la educación es 
permitir a los niños y jóvenes entender el mundo a su alrededor 
y los talentos que hay en ellos para que se conviertan en indi-
viduos en plenitud, así como en ciudadanos activos y compasi-
vos. Los estudiantes de ahora necesitan un rango más amplio de 
habilidades intelectuales y emocionales, como el pensamiento 
crítico y la habilidad de resolver problemas creativamente; las 
artes favorecen ambas cosas (Rizga, 2016, p. 155). 
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Los testimonios de algunos alumnos corroboran que perspecti-
vas menos tradicionales de enseñanza enfocadas en sus estilos 
de aprendizaje les permiten aprender mejor. Cuando llegan a 
percibir que un maestro tiene la habilidad de escuchar su voz y 
de notar las fortalezas de cada uno son más capaces de elevar 
su desempeño escolar mientras trabajan en sus áreas de opor-
tunidad. Un alumno sobresaliente de Mission High School de 
San Francisco señala que los mejores maestros son los que crean 
ambientes donde los alumnos tienen la libertad de pensar y de 
enseñarse ellos mismos a analizar diferentes puntos de vista 
para expresar sus ideas (Rizga, 2016). 

En España, con la investigación-acción Proyecto artístico cul-
tural, que a su vez incluye varios proyectos interdisciplinarios 
(Proyecto Arte y Cultura, Dibujo Científico, Cuaderno de Viaje 
y Proyecto Caminando por el Arte), Martínez de Ubago (2017) 
analizó una trayectoria de 8 años de alrededor de 8 775 alumnos 
desde la escuela infantil hasta el bachillerato donde se incluyen 
viajes guiados a museos, así como talleres prácticos de las distin-
tas ramas de las artes, con el objetivo de incrementar la certeza 
con la que se relaciona un mejor desempeño del alumno y la 
constante interacción con el mundo de las artes. Concluyó que 

…el desarrollo de un proyecto artístico cultural en un cen-
tro educativo utilizando el arte como mediador, fomenta 
la cultura, la multidisciplinariedad, la creatividad, la expe-
rimentación y el trabajo interdisciplinar, constituyéndose 
en una herramienta idónea para construir aprendizajes 
significativos y transversales en el currículum de toda la 
etapa escolar (p. 492). 

Se comprobó la mejora en la calidad del trabajo plástico de los 
alumnos, en su comportamiento externo en salidas a museos y en 
el proceso intelectual del aprendizaje a través de obras de arte. 

Bernal, Cruz y Román (2018) aplicaron un taller teórico-práctico 
a alumnos de altas capacidades cursantes de bachillerato, también 
en España. Dicho taller es parte del programa para altas capa-
cidades intelectuales GUÍAME-AC-UMA. Se tuvo como objetivo 
estimular la sensibilización musical, la creatividad artística y la 
inteligencia emocional combinando las artes plásticas y la música. 
Los autores observaron una reacción positiva a la predisposición y 
participación del alumnado, propuestas creativas y comunicativas 
en grupo, así como un alto índice de socialización y sentido de 
cohesión de grupo. Estos resultados ponen al alumnado en un 
escalón emocional más alto pues al crear pasan de consumidores 
a prosumidores de medios (p. 59). 

Mela (2019) aplicó la Investigación Basada en las Artes (IBA) 
en un bachillerato de Chile para fomentar los “actos de reflexión” 
o “rituales de percepción” en torno a lo creativo, logrando “la 
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adquisición de saberes muy ligados a capacidades y habilidades de 
índole científica, tales como explorar, imaginar, recrear, analizar, 
representar, entre otras” (p. 113). La serie de actividades y obras 
de los jóvenes en clase estimularon la capacidad de pensamiento 
crítico, protagonizando el entorno del alumno y la situación del arte.

En México, González (2016) planteó un análisis etnográfico 
del impacto de los seis talleres artísticos en el bachillerato del 
ITESO en Jalisco, con 30 alumnos con antigüedad mínima de 
1 año y 6 coordinadores de taller como participantes. Dicha 
investigación confirma la importancia de la figura del artista-
pedagogo y el tipo de didáctica denominada como “apreciativa 
y/o generativa” centrada en la formación actitudinal del alum-
no. Dentro de los impactos personales, sociales y estéticos que 
se recolectan de los alumnos destacan: el autoconocimiento, 
confianza, tolerancia a la frustración incrementada, sentido de 
pertenencia social, disciplina y compromiso, que coinciden con 
los resultados de los trabajos en los que han participado autores 
mencionados anteriormente. 

Los estudios de Montoya, Oropeza y Ávalos (2019) mostra-
ron una correlación entre la práctica de disciplinas artísticas y 
el rendimiento académico en alumnos de bachillerato. En 169 
estudiantes de 6.o semestre en Morelia, Michoacán, hubo un in-
cremento en el aprovechamiento significativo en las asignaturas 
del Taller de Lectura y Redacción I y II, así como Literatura II y 
IV, comparando desempeños en alumnos que practicaban una 
disciplina artística con los que no, concluyendo que la práctica 
de actividades artísticas sí favorece el desempeño académico es-
colar, principalmente de aquellos alumnos que practican música 
y teatro, apoyando las conclusiones de Robinson (2015).

En todos los casos y las investigaciones señaladas hasta 
aquí, la creación artística permitió fomentar la creatividad, los 
valores sociales y el trabajo en equipo. Sus resultados son sólo 
algunas muestras de la importancia del arte, su conocimiento, 
entendimiento y práctica en el desarrollo del alumnado en to-
dos los niveles educativos. Para alcanzarlos fue necesaria una 
gestión eficaz para crear o adaptar infraestructura, cambiar 
planes y programas educativos y conformar equipos docentes 
con formación y sensibilidad estética.

Ahora bien, en el ámbito curricular de la EMS en México, el 
desarrollo de programas de educación artística y las argumen-
taciones sobre su importancia han variado con la evolución del 
sistema educativo en el país, así como con las demandas del mundo 
globalizado. Desde la creación de la SEP en 1921 hasta nuestros 
días el arte y la cultura han sido parte esencial de las políticas 
educativas, así como del currículum de la educación obligatoria.

Con la Reforma Integral de la Educación Media Superior 
(RIEMS) implantada en 2008, que creó el Sistema Nacional de 
Bachillerato y estableció un Marco Curricular Común, se incluyeron 
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en éste competencias genéricas y específicas que contemplaban 
el desarrollo de una sensibilidad estética en el alumnado y se 
vislumbraba una concepción pedagógica que brinda al arte un 
papel preponderante en la formación de seres integrales. 

En 2017, con la aplicación del Modelo Educativo para la Edu-
cación Obligatoria, se planteó el aprecio por el arte y la cultura 
con el fin de lograr la denominada apertura intelectual, como 
parte del desarrollo personal y social del alumno. La estrategia 
Cultura en tu escuela buscó fortalecer la integración del arte 
y la cultura en el currículum del Sistema Educativo Nacional, 
señalando que las habilidades asociadas con ellas son indis-
pensables en el siglo XXI. Así se incluyó el ámbito Apreciación 
y Expresión Artísticas en el perfil de egreso de la EMS, que 
contemplaba que al término de este nivel los alumnos deben 
valorar y experimentar “las artes porque le permiten comuni-
carse y le aportan un sentido a su vida”, que comprenden “su 
contribución al desarrollo integral de las personas” y aprecian 
“la diversidad de las expresiones culturales” (SEP, 2017b, p. 
51). En el campo disciplinar de Humanidades, que comprendía 
literatura y estética como espacios curriculares para el abordaje 
de las artes y la cultura, se planteó el propósito de “reconocer 
formas de sentir, pensar y actuar que favorezcan la convivencia 
armónica, responsable y justa” (SEP, 2017a, p. 42).

En el contexto de la Nueva Escuela Mexicana, política edu-
cativa vigente, entre los lineamientos para el fortalecimiento 
curricular de la EMS se incluye: “favorecer en los estudiantes el 
conocimiento y apreciación de las principales expresiones artís-
ticas para enriquecer su bagaje cultural y emocional” (Arroyo, s. 
f., p. 12). Asimismo, la actualización de los Lineamientos de las 
Actividades Artísticas y Culturales para el Bachillerato General 
(SEP, 2019) por primera vez promueven una planeación didáctica 
y se le otorga un sentido de formalidad a la asignatura, recono-
ciendo su importancia en la prevención del abandono escolar. 

Metodología 

La intervención se realizó siguiendo el modelo de investigación-
acción propuesto por Latorre (2013), el método más adecuado 
para el logro de los objetivos de este proyecto, pues no todas las 
metodologías sirven para que el profesorado investigue o indague 
lo que sucede en las aulas, su propia práctica o el aprendizaje.

La investigación-acción es cíclica y tiene cuatro grandes mo-
mentos: planificación, acción, observación y reflexión. Así, se 
comienza con la identificación inicial de un problema, se elabora 
un diagnóstico, después un plan de acción para luego aplicarlo 
y darle seguimiento hasta que, por último, se reflexiona crítica-
mente sobre lo hecho y los resultados obtenidos. De esta manera 
se identifica la nueva realidad y, de ser posible, se plantea un 



| mayo-agosto, 2023 | Innovación Educativa, ISSN: 1665-2673 vol. 23, número 92
Dirección de Formación e Innovación Educativa

69

[ PP. 60-81 ] LA HUELLA EDUCATIVA DEL ARTE EN EL BACHILLERATO   A. E. DUARTE

nuevo ciclo de investigación-acción, buscando la mejora continua 
en el aula. Estos momentos ayudan a organizar el proceso y en 
conjunto se vuelven ciclos que pueden continuar indefinidamente 
como una “espiral autorreflexiva” (Latorre, 2013, p. 39).

Por las características tiempo-espaciales de los momentos 
de esta espiral el profesor mismo se convierte en el agente de 
cambio predilecto en la investigación-acción ya que evoluciona 
su práctica. De esta forma,, no solamente ejerce como mediador 
o guía sino también como investigador y la enseñanza adquiere 
la dimensión de actividad investigadora. 

Participantes

El contexto de la intervención fue un plantel del Colegio de Bachi-
lleres de Baja California ubicado en la ciudad de Mexicali; partici-
paron 124 alumnos de seis grupos de tercer semestre que cursaban 
la asignatura Actividad Cultural durante el periodo académico 
2016-2 y el docente responsable, fungiendo como investigador.

Técnicas e instrumentos

A lo largo del proceso realizado, se aplicaron las siguientes 
técnicas e instrumentos:

Cuestionario. Al inicio del semestre 2016-2 se aplicó un cues-
tionario abierto a alumnos de 3.er semestre para conocer sus 
expectativas de la asignatura Actividad Cultural y su percepción 
del arte, datos esenciales para elaborar el diagnóstico.

Sé tu superhéroe. Esta actividad también se aplicó en la fase 
inicial con el fin de realizar el diagnóstico de las habilidades 
para el dibujo e identificar sentimientos y emociones que más 
impactaban la vida del alumnado, con base en los resultados 
del cuestionario aplicado. Consistió en que cada alumno crea-
ra un personaje de ficción con superpoderes, asignándole un 
nombre o alias, mediante la realización de un dibujo al estilo 
cómic, así como la descripción del poder o los poderes que 
posee, sus virtudes y defectos actitudinales y/o de carácter que 
se manifiestan en la convivencia social.

Observación no experimental. Durante las tres primeras 
fases del proceso se observó el entorno y el desarrollo de la 
asignatura Actividad Cultural, registrando en un diario de clases 
los aspectos más relevantes del proceso seguido en dos ciclos 
escolares consecutivos, con dos generaciones de alumnos. 

Diálogos informales con miembros de la comunidad educativa 
del plantel acerca de las percepciones del papel de las activida-
des culturales en el entorno escolar y el impacto percibido en 
los alumnos. Se realizaron durante las fases de planificación, 
acción y observación.
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Procedimiento

1. Planificación. Esta fase incluyó la realización de un diagnóstico 
de percepciones del arte y de la clase Actividad Cultural, así 
como del tipo de inteligencia que poseen los estudiantes de 
bachillerato y su nivel artístico técnico; también se tomó como 
referente la experiencia del semestre previo con alumnos de 4.º 
semestre, con quienes se ensayó una planeación didáctica similar. 
Se identificaron las motivaciones e inquietudes personales de 
los alumnos, sus habilidades artísticas y sus preconceptos en 
torno al arte para, subsecuentemente, abordar dichos temas de 
manera ordenada y pedagógicamente fundamentada. 

A partir de lo anterior y considerando los aportes de 
Robinson (2015, 2018) y Rizga (2016), se diseñó la estrategia 
didáctica Obra multimedia que, por su naturaleza holística, 
se enfocó en capitalizar las aficiones y capacidades creativas 
de los alumnos, trabajando en equipo para crear un cómic, un 
cortometraje o un video musical, aplicando las técnicas y los 
estilos artísticos de diferentes corrientes de la historia del arte 
que serían paralelamente aprendidos en clase. Esta estrategia 
implicó una serie de actividades artísticas multidisciplinares 
con el propósito de ser presentadas por los alumnos al finalizar 
el semestre, cuyos objetivos fueron, en primer lugar, conocer 
sobre diferentes corrientes artísticas del siglo XIX y el XX, prin-
cipalmente en el área de pintura, cumpliendo con el objetivo 
original intencionado de la clase enfocada en Historia del Arte 
y, en segundo lugar, atender la demanda de artes plásticas y 
creatividad que se identificó mediante el diagnóstico (ver Tabla 
1), guiando al alumno para conocer y reproducir diferentes 
tipos de arte, desde un nivel inicial, en cuatro ramas artísticas: 
literatura, dibujo, cómic y cine. Se optó por estas ramas de-
bido a su versatilidad, considerando las limitantes de tiempo 
y espacio en el plantel educativo. Se trataba de incrementar la 
apreciación del arte por medio de la práctica, esperando que 
cambiara positivamente la percepción inicial.

Al pensar en la creación y aplicación de estrategias para 
la clase Actividad Cultural, se tomó en cuenta el potencial 
creativo y humanista que inherentemente conlleva el hacer 
arte y se buscó implementarla provechosamente dentro del 
currículum, donde pudiera interpretar y transmitir su historia 
y su realidad, incrementando su creatividad y empatía con las 
diferentes propuestas que el entorno local y global le ofrecen.

2. Acción. Durante esta fase se aplicaron secuencias didácticas 
para el desarrollo de habilidades creativas y comprensión de 
etapas del arte en el siglo XX, y se crearon las obras multime-
dia. Las secuencias didácticas contenían actividades artísticas 
individuales y grupales, ordenadas por grado de dificultad y 
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orientadas al desarrollo de habilidades artísticas, principal-
mente el dibujo y la escritura narrativa, como ejercicios de 
formas, proporciones, colores, texturas, imágenes secuenciales 
y estilos artísticos, así como de reconocimiento del tono y los 
elementos de una historia, vocabulario y creación de tensión 
narrativa, para el componente escrito de las actividades.

En el periodo que corresponde a la primera evaluación 
parcial del semestre, el alumnado conoció las diferentes etapas 
del arte en el tiempo, principalmente corrientes de finales del 
siglo XIX y principios del siglo XX, estilos de dibujo populares, 
como el estilo cómic estadounidense, el estilo manga japonés 
y el estilo europeo de la escuela de Bruselas, por mencionar 
algunos, con el fin de que los alumnos eligieran el estilo en 
que realizarían, posteriormente, las obras multimedia. 

En equipos de máximo seis integrantes, los alumnos 
eligieron el proyecto a realizar (obra multimedia), según sus 
afinidades artísticas. Se procuró que en cada equipo hubiera, 
al menos, un integrante con interés de mejorar habilidades de 
dibujo y otro, por ejemplo, las habilidades literarias para que 
una supuesta debilidad técnica no limitara el cumplimiento del 
proyecto. Usaron una agenda o bitácora semanal por equipo 
donde planearon el avance del proyecto multimedia clase 
por clase y establecieron el compromiso de cumplir con el 
o los objetivos de avance del proyecto (carta compromiso), 
planeando terminar o avanzar significativamente al finalizar 
el semestre.

Las actividades del proyecto abarcaron temas como 
análisis y reproducción de estilo artístico, trama, técnica, 
materiales requeridos, presentación de avances del proyecto 
y verificación semanal del cumplimiento de fases o etapas 
para ajustar los objetivos de la siguiente semana. Las eviden-
cias de estas actividades se organizaron en un portafolio del 
proyecto multimedia.

Paralelamente al trabajo en equipo, cada alumno debía 
organizar un portafolio individual de evidencias para presen-
tarlo al finalizar el semestre, con el propósito de reforzar el 
valor de la responsabilidad, la puntualidad y el compromiso. 
En el portafolio se incluyeron, cronológicamente, las hojas 
de actividades hechas en clase.

3. Observación. Iniciada la aplicación de la estrategia, se observó 
el trabajo grupal e individual hasta su conclusión. La acción 
docente implicó el seguimiento semanal del trabajo de cada 
equipo por medio de la revisión de la bitácora que el docente 
firmaría de entregado o agregaría notas y sugerencias para ayudar 
al alumnado a establecer la diferencia entre lo programado y el 
avance real logrado. Asimismo, el seguimiento de las actividades 
individuales permitió valorar los cambios en el aprendizaje y/o 
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el logro de los propósitos de la asignatura. Actitudinalmente, 
se observó la evolución de las relaciones interpersonales de los 
alumnos en cada grupo y la dinámica de trabajo de equipos con 
miembros seleccionados arbitrariamente por el docente y aquellos 
que tuvieron la libertad de formarse por afinidad.

4. Reflexión. Aunque la reflexión se establece aquí como fase final 
de la investigación-acción se llevó a cabo durante todo el proceso. 
Especialmente en las fases de acción y observación, se analizaron 
los trabajos más populares del proyecto por categoría artística, 
así como los menos populares, considerando el compromiso 
mostrado por el alumnado (engagement en inglés) y reflexionando 
sobre el objetivo de la actividad, la distancia entre el resultado 
esperado y el resultado real en cada proyecto. Esta espiral 
reflexiva llevó a hacer una modificación en ciertas actividades 
que se enfocaron en desarrollar la creatividad narrativa con el 
fin de lograr un aprendizaje más orgánico y exponer al alumno 
a un escenario más propicio para dejar volar la imaginación y no 
caer en la pereza creativa. También actividades que funcionaron 
bien como trabajos colaborativos pero de aplicarse al alumno 
individualmente previo a dicha actividad grupal servirían como 
plataforma ideal para aprender sobre la tolerancia y la aceptación 
de la impredictibilidad como consecuencia del trabajo creativo 
colaborativo, preparación para el trabajo final. Al finalizar el 
semestre, el portafolio del proyecto multimedia, el portafolio 
individual de evidencias y las obras multimedia fueron los 
productos para evaluar los aprendizajes y también para reflexionar 
sobre la pertinencia y eficacia de la estrategia didáctica aplicada.

Aspectos éticos

Siguiendo los planteamientos de Hirsch y Navia (2018), este tra-
bajo contempló los principios éticos de autonomía, beneficencia 
y justicia. El alumnado fue informado sobre el proyecto de inter-
vención del que serían parte, con la opción voluntaria de negar la 
inclusión de sus trabajos como ejemplos en los informes y otros 
productos de la investigación, todo en un ambiente de respeto 
para garantizar que en el transcurso del semestre se mantuvie-
ra un ambiente profesional en el aula y una actitud positiva y 
colaborativa. Asimismo, se buscó que el alumnado participante 
obtuviera el mayor beneficio en términos de su formación artís-
tica y del desarrollo de su sensibilidad estética sin riesgo alguno, 
cumpliendo la regla ética de confidencialidad. 

Resultados y discusión 

El diagnóstico realizado durante la primera fase de este proceso 
fue que los alumnos estaban en disposición de aprender sobre 
un tema que no tiene trascendencia inmediata para ellos, como 
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es la Historia del Arte, en especial la herencia de occidente. Sin 
embargo, buscaban más interactividad que análisis, más experien-
cia que apuntes, más exploración de los aspectos emocionales, 
demanda entendible en el rango de edad de los estudiantes de 
EMS, con la venida del “meteorito digital” que causó un cambio 
indescriptible en los paradigmas de la sociedad y la educación, 
enfocándose en la interactividad de la clase, optando por la 
participación y descubrimiento-educación del alumno con el 
docente como guía (González, 2015). 

Los diálogos informales con los miembros de la comunidad del 
plantel reforzaron las percepciones de que el alumnado carecía de 
un bagaje cultural que trascendiera lo que su entorno local y lo pro-
movido por los canales populares de televisión e internet ofrecían, 
lo que se reflejaba en su manera de expresarse, en sus actitudes 
y en una aversión a propuestas de arte distintas a las conocidas.

Los resultados obtenidos mediante el cuestionario aplicado evi-
denciaron que, independientemente de mostrar interés o no en la 
asignatura Actividad Cultural, simplemente por su nombre, el alum-
nado participante buscaba que ésta implicara más interacción en 
clase, por ejemplo, la realización de actividades como pintar, dibujar 
y esculpir (artes plásticas), de manera que pudiera plasmar senti-
mientos y emociones aplicando su creatividad, en vez de investigar 
y exponer sobre periodos artísticos, como se muestra en la Tabla 1.

•Tabla 1. Preferencias de alumnos de 3.er semestre de bachillerato 
general sobre orientación de la asignatura Actividad Cultural

Preferencia artística Votos

Fomentar la creatividad 38

Historia del arte 7

Cualquier propuesta artística 15

Estudio de la estética 4

Artes plásticas 22

Estudiar los sentimientos en el arte 16

Actividades kinestésicas 6

Música 16

Elaboración propia

La actividad Sé tu superhéroe mostró una alta incidencia del 
sentimiento de inseguridad, seguido por la ira y la intolerancia, 
entre otros sentimientos negativos manifestados en el tipo de 
dibujo realizado (ver Figura 1), así como en la descripción de 
las características de los personajes creados por los alumnos. 
Algunos personajes contaban con dos o más de estos rasgos, por 
eso el total de alumnos suma 131 (ver Tabla 2). Esta actividad 
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se fundamentó en la necesidad de agregar un enfoque, en 
primer lugar, artístico y, gradualmente, creativo al currículum 
de bachillerato, especialmente por el conjunto de elementos que 
forman parte del proceso de crear, como señaló Robinson (2015). 

•Tabla 2. Sentimientos que los alumnos de 3.er semestre de bachillerato  
general asociaron con el personaje creado en la actividad Sé tu superhéroe

Sentimientos plasmados Votos

Inseguridad 66

Ira 35

Intolerancia y sentimientos negativos varios 30

Elaboración propia

•Figura 1. SEQ Figura \* ARABIC. Creación de personajes de ficción en la actividad  
diagnóstica Sé tu superhéroe. Se aprecian distintos niveles iniciales de habilidades de  

dibujo, así como la lista de virtudes y áreas actitudinales de oportunidad 

En retrospectiva, estos resultados no deberían sorprender pues 
la adolescencia es un momento crucial para tomar decisiones 
que pueden cambiar la trayectoria de vida del alumnado, lo 
cual puede crear crisis que pueden ser abordadas en la escuela 
y para lo cual las artes ofrecen oportunidades que pueden ser 
aprovechadas integralmente. 

Con base en este diagnóstico se diseñó la estrategia de intervención 
(obra multimedia) que mostró resultados muy positivos, pues de 
12 equipos que participaron más del 60 % alcanzaron los objetivos 
a largo plazo de la clase, aunque otros sólo cumplieron con los 
objetivos personales y, parcialmente, aportaron a la creación de la 
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•Figura 2. (izquierda). Prácticas de dibujo para crear cuerpos, poses y expresiones.  
•Figura 3. (derecha). Práctica de escritura en forma de cuento corto

obra final. Muchos alumnos demostraron gran compromiso con el 
descubrimiento de sus habilidades creativas, así como su afinidad con 
diversos compañeros de equipo para montar una obra colaborativa.

En efecto, hubo un incremento de compromiso en los jóvenes 
ya que algunos invirtieron pasión, tiempo y esfuerzo para crear el 
mejor trabajo posible con las limitaciones de tiempo y habilidad 
que permitía un semestre escolar. Aun cuando la clase fuera a 
primera hora, varios se mostraban impacientes por seguir con 
sus lluvias de ideas y avances del proyecto. 

Los equipos, en su mayoría, optaron por crear una novela grá-
fica (cómic) mientras que la segunda opción de mayor preferen-
cia fue la novela ligera, obra que, por el contrario, requiere más 
texto y una cantidad menor de dibujos (ver Figura 2 y Figura 3). 
Independientemente de su elección, todos los alumnos realizaron 
las mismas actividades para desarrollar sus habilidades artísticas.

•Figura 4. (izquierda). Dibujo 1.er parcial.  
•Figura 5. (derecha). Dibujo 2.o parcial. Mejora de habilidades artísticas de una  

alumna entre el primero y el segundo periodo de evaluación

La mejora en la calidad artística (ver Figura 4 y Figura 5) y en 
las habilidades narrativas fue evidente, aunque la mayoría no 
profundizó en el estilo de la época artística a comprender/aplicar, 
es decir, hubo una mejora en la técnica artística básica como el 
dibujo de cuerpos, proporciones y paisajes, pero sin alcanzar 
un objetivo de la estrategia, que fue la capacidad de replicar un 
estilo artístico del siglo XX.
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•Figuras 6. (izquierda). Imitación de estilo Art Deco.  
•Figura 7 (derecha). Imitación de estilo Retrofuturismo. Anuncios ficticios incluidos 

 en el proyecto final, ambas corrientes fueron parte del contenido de la clase

•Figura 8. (izquierda). Imitación de estilo Art Nouveau 
•Figura 9. (derecha). Dibujo de texturas

Es importante hacer notar que los alumnos sí lograban identificar 
las corrientes artísticas al ser expuestos a una obra de un estilo 
determinado y que las corrientes artísticas vistas en clase son 
muy difíciles de reproducir (ver Figuras 6, 7, 8 y 9). Es proba-
ble que este objetivo lo hubieran cumplido todos los equipos, 
no solamente algunos, si la actividad se hubiera extendido un 
semestre más para dedicar tiempo de la clase a reproducir arte, 
específicamente en dichos estilos.
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•Figura 10. (izquierda). Cómic enfocado en fondos.  
•Figura 11. (derecha). Cómic enfocado en efectos especiales. Ejemplos de página  

de proyecto final estilo cómic, aplicando varias técnicas aprendidas en clase como texturas, 
perspectiva, diseño de personajes, efectos especiales y diseño de viñetas

Al término del semestre se encontró más unión entre alumnos 
al momento de trabajar en equipo, así como un índice alto de 
cumplimiento en la entrega de avances de sus proyectos. La im-
plementación de la bitácora semanal también ayudó a mantener el 
compromiso de los equipos y a que cada alumno asumiera su rol. 
Esto confirma que, además de la mejora de habilidades artísticas, 
estrategias como la aplicada permiten crear un sentimiento de 
cohesión de grupo y dar cabida a la socialización, por la natura-
leza misma del trabajo (Bernal, Cruz y Román, 2018), y favorecen 
el desarrollo de competencias que deberían ser implementadas 
en el currículum si se quiere que el alumnado sea exitoso a lo 
largo de su vida, como curiosidad, creatividad, pensamiento 
crítico, comunicación, colaboración, compasión, compostura y 
responsabilidad ciudadana (Robinson, 2015). 

Asimismo, los alumnos fueron más creativos con cada trabajo 
de escritura y dibujo subsecuente, lo que poco a poco los llevó 
a tener una obra multimedia final de mejor calidad que si no se 
hubieran desarrollado tales habilidades artísticas, reafirmando 
la inquietud, a veces tácita, y la suprema necesidad de los seres 
humanos de expresarse artísticamente (ver Figura 10 y Figura 
11), en concordancia con los hallazgos de Martínez de Ubago 
(2017) y de Mela (2019). 

El docente estuvo expuesto a un plano muy personal del alumno: 
pudo ver parte de una mente adolescente y, posiblemente, los 
alumnos hayan descubierto una nueva pasión, un pasatiempo 
mejorado o una nueva amistad gracias a esta estrategia. Esto 
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coincide con lo encontrado por González (2016), así como con 
lo que señalan Bernal, Cruz y Román (2018): cuando alguien 
crea, escucha y/o produce una obra éste puede identificar sus 
propias emociones pues se trabaja con las manifestaciones artís-
ticas como vehículo de comunicación para dejar aflorar, detectar 
y etiquetar correctamente nuestros estados emocionales. Es 
posible que el alumnado participante haya descubierto gustos 
y talentos artísticos a los que no hubiera dado oportunidad bajo 
otras circunstancias que le servirán para enfrentar problemáticas 
académicas y de la vida adulta de una manera diferente pues, 
como planteó Robinson (2015), el adentrar en las artes y crear 
proyectos artísticos en la escuela potencializa las habilidades 
creativas y actitudinales, aparte de crear andamiajes entre co-
nocimientos de diferentes materias. 

Los resultados obtenidos fueron interesantes aun en un nivel 
técnico amateur, demostrando esta necesidad humana de expre-
sarse; en esta ocasión canalizado a disciplinas artísticas, únicos 
en sus estilos y con historias. En el aula de clase se observó que 
parte del alumnado aprovechaba instrucciones que involucraban 
el dibujo para alimentar su creatividad, independientemente de 
los requisitos de la lección, por lo que se podía encontrar en sus 
cuadernos desde los tradicionales monitos de palo hasta murales 
miniatura estilo graffiti, así como los dibujos que siguen la teoría del 
dibujo. Esto demostró que la comprensión del arte, coincidiendo 
con Blanco (2020), requiere de un grado de identificación de los 
valores estéticos para hacer del ser humano un individuo pleno 
y feliz. Ahí es donde se reafirma la importancia de la educación 
estética y artística, y en ella, de las estrategias didácticas con un 
enfoque teórico-práctico lúdico y colaborativo, como la aplicada.

La estrategia utilizada fue pertinente y eficaz, aunque después 
del proceso de reflexión surgieron áreas de oportunidad que 
indican la necesidad de adecuarse mejor al contexto sociocultu-
ral del alumno antes de proponer estilos artísticos lejanos a su 
realidad inmediata, así como prever la poca disponibilidad de 
equipos y herramientas digitales, además del proyector, para dar 
a conocer estilos, corrientes y obras artísticas, lo que requiere, en 
casi su totalidad, de la apreciación visual. Asimismo, queda por 
establecer la relación entre las prácticas artísticas realizadas en 
esta asignatura y la mejora del desempeño académico en otras 
áreas que se encontraron en los estudios de Montoya, Oropeza 
y Ávalos (2019), entre otros. 

Conclusiones

Los resultados de la intervención pedagógica realizada permiten 
demostrar que, si se lleva a cabo en un ambiente de aprendizaje 
caracterizado por el apoyo, el compañerismo y la motivación, 
con una estrategia didáctica centrada en la lúdica, orientada 
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al fomento de la creatividad y una planeación didáctica perti-
nente, una asignatura como Actividad Cultural, aun sin hacer 
parte del componente básico del bachillerato general, puede 
ser clave para el desarrollo de áreas de la mente humana que 
poco se contemplan dentro del currículum de la EMS, pero son 
de suma importancia para la formación del alumno como un 
ser social sensible. 

En el aula se demostró la ferviente inquietud creativa de los 
jóvenes estudiantes de bachillerato y el agrado por materiali-
zar sus sentimientos artísticamente, abordando lo técnico, lo 
creativo y lo afectivo a la vez en un proyecto. Encontraron un 
balance entre el avance personal y el trabajo en equipo con un 
fin artístico en común, conocieron diversas corrientes artísticas 
y se divirtieron, al mismo tiempo que desarrollaron habilidades 
artísticas concretas.

Considerando que, al inicio del semestre, el alumnado daba 
muy poca importancia a la asignatura, se observó un cambio 
en la percepción general del arte “de museo” mediante el in-
cremento de la apreciación de las corrientes artísticas expuestas 
en clase y el discernimiento entre ellas, lo que transformó la 
perspectiva del alumnado acerca del legado de las artes en el 
contexto actual y las amplias posibilidades que ofrecen para 
el aprendizaje. Generar puntos de vista objetivos respecto de 
diferentes expresiones artísticas locales e internacionales, inclu-
yendo diferentes etapas artísticas de la humanidad y entablar 
diálogos sobre ello, requiere habilidades de análisis, contraste, 
pensamiento crítico y abstracto, por mencionar algunas, y con 
la realización de la obra multimedia la asignatura mostró su 
inmenso potencial educativo como un espacio curricular fértil 
para desarrollar este tipo de habilidades.

Más que nunca es menester fomentar el pensamiento crítico 
y el humanístico, para lo cual el desarrollo de una sensibilidad 
estética y de las habilidades creativas son herramientas esenciales 
que deben permear el entorno cotidiano del alumnado en este y 
en todos los tipos y niveles del Sistema Educativo Mexicano. 

La comunidad educativa, de manera conjunta, debe fomentar 
las artes y reconocer el lugar que deben tener en el bachillerato, 
en concordancia con el objetivo central de la Nueva Escuela Mexi-
cana, que es el desarrollo humano integral del educando y con 
la obligatoriedad de incluir en planes y programas de estudio “el 
conocimiento de las artes, la valoración, la apreciación, preser-
vación y respeto del patrimonio musical, cultural y artístico, así 
como el desarrollo de la creatividad artística”, todo ello señalado 
en el Art. 30 de la Ley General de Educación (2019), pues como 
se ha mostrado en este trabajo, aunque el fomento a las artes se 
contempla en cada reforma educativa, falta ese pequeño gran paso 
que es ponerlas al mismo nivel que las asignaturas del currículum 
fundamental en el Marco Curricular Común de la EMS. 
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Resumen

Con la propagación del SARS-CoV-2 en 2019 a nivel global, 
diversos retos se presentaron en prácticamente todas las áreas 
de la vida social, incluyendo la educación. El propósito de 
este artículo es reportar los resultados del análisis de las ex-
periencias y necesidades de formación continua de docentes 
de educación superior en el contexto de la pandemia. Meto-
dológicamente, se trata de un estudio de caso en el que las 
participantes fueron cuatro profesoras de una Institución de 
Educación Superior (IES) ubicada en una entidad federativa al 
centro del país. Los resultados sugieren que la transición a la 
educación en pandemia pasó de un sentir de incertidumbre a 
la adaptación a la nueva normalidad. Asimismo, se identifica 
que las necesidades de formación continua pueden englobarse 
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en las dimensiones tecnológica, didáctico-pedagógica y socio-
emocional. Se concluye que las acciones para la formación 
continua de los docentes de IES deben abordarse desde una 
perspectiva holística.

Abstract

With the global spread of SARS-CoV-2 in 2019, challenges were 
faced in practically all of the areas of social life including edu-
cation. The purpose of this article is to report the results of the 
analysis of the experiences and needs for continuous education 
of Higher Education teachers in the context of the pandemic. 
Methodologically, this is a case study in which the participants 
were four female professors from a Higher Education Institution 
(HEI) located in a state in the center of the country.  The results 
suggest that the transition to education in the pandemic went 
from a feeling of uncertainty to adaptation to the new normality. 
Likewise, it is identified that the needs for continuous training 
can be included in the technological, didactic-pedagogical and 
socio-emotional dimensions. It is concluded that the actions for 
the continuous training of IES teachers should be approached 
from a holistic perspective.

Introducción

A partir de la propagación a nivel global del SARS-
CoV-2 que inició en diciembre de 2019, los estados 
nación en todo el mundo tomaron acciones para 
resguardar la integridad y la salud de los habitantes. 
Una de esas acciones fue la de cerrar de manera 

indefinida el acceso a las instituciones educativas. De acuerdo 
con el reporte de la Economic Commission for Latin America 
and the Caribbean y United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization (ECALC-UNESCO, 2020), para mediados 
del mes de mayo de 2020 más de 1.2 billones de estudiantes de 
todo el mundo de los diferentes niveles educativos detuvieron 
sus actividades. En Latinoamérica y el Caribe esto se tradujo 
en el cese de actividades educativas presenciales para más de 
160 millones de estudiantes.

Si bien el resguardo en los hogares como medida precautoria 
para aminorar el contagio de SARS-CoV-2 se justifica dado los 
riesgos a la salud que ello conlleva, la pandemia trajo como 
consecuencia desafíos para los cuales los sistemas educativos a 
nivel global no se encontraban preparados. Según el reporte de 
ECALC-UNESCO (2020), en los países con carencias y desigualdades 
sociales marcadas, la pandemia trajo consigo efectos negativos 
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importantes en el sector educativo. Lo anterior se debe a que 
no todos los alumnos -ni todos los maestros- contaban con los 
insumos tecnológicos, los conocimientos y las actitudes requeridas 
para adentrarse de lleno en una educación a distancia.

Para los docentes, algunos de los desafíos derivados de la 
pandemia tuvieron que ver con el ajuste a los planes y programas 
educativos, el diseño de materiales didácticos y la migración 
al uso de plataformas y metodologías virtuales que, hasta ese 
momento, les resultaban poco familiares. Adicionalmente, los 
docentes también tuvieron que proveer apoyo socioemocional a 
sus alumnos e incluso a sus familiares. Estas demandas se tuvieron 
que enfrentar sin haber recibido una capacitación adecuada y 
sin los recursos necesarios o suficientes, además afectó a todos 
los niveles educativos (ECALC-UNESCO, 2020).

En relación con la insuficiente formación de los docentes para 
responder a los desafíos de la enseñanza en tiempos de COVID-19, 
en el estudio realizado por Aisling Costello, O’Brien y Hickey 
(2021), en el nivel de educación básica irlandés, se identificó que 
los profesores participantes desearían tener mayores oportunidades 
de capacitación para el uso de aplicaciones y software educativo 
y el diseño de contenidos multimedia para fines educativos. En 
otro estudio realizado por Trust y Whalen (2020), en el nivel de 
educación básica de los Estados Unidos de Norteamérica se señala 
que los profesores no sólo requerían instrucción para el uso de las 
tecnologías sino también en cuanto al diseño de una instrucción 
de calidad para la transición a la modalidad a distancia.

Los estudios sobre el impacto del COVID-19 en la educación 
también reportan casos de estrés en los docentes a causa de 
la pandemia (Trust y Whalen, 2020). Al respecto, en algunos 
países latinoamericanos como Chile, Venezuela y Cuba se 
implementaron acciones para proveer guías de autocuidado y 
bienestar socioemocional en contextos de crisis a sus docentes. No 
obstante, no en todos los contextos se procuró el acompañamiento 
de los profesores en este aspecto (ECALC-UNESCO, 2020).

En el caso de México, la suspensión de las clases presenciales 
en todos los niveles educativos entró en vigor a partir del Acuerdo 
02/03/20, publicado el 16 de marzo de 2020 en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF, 2020). En la entidad federativa donde se 
desarrolló este estudio dicha suspensión afectó a cerca de dos 
millones de alumnos de educación superior cuyas realidades eran, 
y siguen siendo, diferenciadas dadas las desigualdades sociales, 
económicas, culturales y familiares (SEP, 2021). Así, la pandemia 
presupuso el reto de adaptar los procesos, técnicas y metodologías 
de enseñanza para atender a este grupo poblacional. 

Dado el carácter abrupto del confinamiento por la pandemia, 
muy al inicio las investigaciones fueron incipientes. Sin embargo, 
actualmente se cuenta con un amplio corpus de estudios sobre 
el tema.  En relación con las Instituciones de Educación Superior 
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(IES) en México, en 2021 se celebró el XVI Congreso Nacional 
de Investigación Educativa. En dicho evento la comunidad 
investigativa compartió sus experiencias sobre la educación en 
tiempos de COVID-19.

Algunas investigaciones abordaron el tema desde perspectivas 
amplias, mismas que derivaron en reflexiones sobre el devenir 
de la didáctica como herramienta orientadora del quehacer 
educativo en el entorno virtual (Gutiérrez, 2021) y se discutieron 
los desafíos de la educación mexicana en tiempos de pandemia 
en el marco internacional y en relación con países desarrollados 
(Adame y Torres, 2021).

Otros investigadores, por su parte, se centraron en el 
estudiantado. Así, se sostiene que la pandemia trajo a la luz el 
hecho de que estudiantes universitarios reconocen características 
puntuales del buen profesor en tiempos de COVID-19 (Fonseca, 
León e Ibarra, 2021) y que los estudiantes están conscientes 
de los cambios que se necesitan en la educación superior con 
relación al currículum, la formación docente y la incorporación 
de las TIC (Álvarez y Urrego, 2021).

Entre los hallazgos de las investigaciones presentadas en 
ese congreso con relación a la formación docente, se reportan 
casos de éxito en la implementación de estrategias articuladas de 
instrucción a profesores de educación superior (Durán, Rosales 
y Gatica, 2021; Osorio, Meza y Sesma, 2021).

Asimismo, se tiene que la emergencia sanitaria dio como 
resultado que los docentes universitarios adquirieran habilidades 
para producir aprendizajes en sus estudiantes (Lira, 2021) y también 
se identificó que éstos mostraron apertura a la incorporación de 
las TIC en su práctica profesional (Jorge y Organista, 2021). No 
obstante, también se puntualizó que la formación docente en 
el uso de las tecnologías es una necesidad constante en ciertos 
contextos universitarios (Salinas, Flores y Escudero, 2021).

Este estudio abona a la discusión sobre las acciones pedagógicas 
emergentes en un entorno virtual a causa del COVID-19, particularmente 
en el ámbito de la formación docente. Metodológicamente, se trata 
de un estudio de caso (Yin, 2014) en el cual participaron cuatro 
profesoras de una Institución de Educación Superior (IES) ubicada 
en una entidad federativa al centro del país.

El resto del artículo se divide en cinco apartados. Primero, 
se presentan algunos de los antecedentes de la educación a 
distancia en México, así como sus características generales. De 
igual manera, se abordan brevemente aspectos relevantes sobre 
el concepto de Educación Remota de Emergencia (ERE). En un 
segundo momento se expone el abordaje metodológico del estudio 
de caso. Posteriormente, en un tercer apartado, se presentan 
descriptivamente los hallazgos del estudio. En cuarto lugar, se 
discuten dichos resultados a la luz de la literatura aquí presentada. 
Finalmente, se cierra con las conclusiones del estudio.
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Educación a distancia en México y Educación 
Remota de Emergencia

Una de las primeras acciones que anteceden a la educación a 
distancia en México fue la formalización del Instituto Federal de 
Capacitación del Magisterio en 1944. La finalidad de este orga-
nismo fue implementar acciones de capacitación del magisterio 
para regularizar a aquellos profesores que ejercían la actividad 
docente sin título profesional. Esta capacitación combinaba el 
uso del radio y la correspondencia con la asesoría individual y 
clases presenciales (Moreno, 2015).

Posteriormente, durante los setenta, la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacio-
nal (IPN) iniciaron la operación de programas bajo el esque-
ma de sistemas abiertos de educación. Del mismo modo, en 
esta década, la Secretaría de Educación Pública (SEP) puso en 
marcha el Sistema de Enseñanza Abierta y a Distancia (SEAD) 
del Colegio de Bachilleres y se ofertaron las licenciaturas en 
Educación Preescolar y Primaria por parte de la Dirección de 
Normales de la SEP. A estas acciones se sumaron la oferta de 
otros programas educativos por parte de otras universidades 
mexicanas (Moreno, 2015).

Con todo y lo anterior, las acciones en materia de política 
educativa encaminadas a incentivar la educación a distancia no se 
hicieron explícitas sino hasta el nuevo siglo. Así, en el Programa 
Nacional de Educación 2001-2006, se planteó como una de sus 
metas el incremento de la matrícula en programas de educación 
superior a distancia. Más recientemente, en el Plan Nacional de 
Desarrollo de 2013, se plantearon tres líneas de acción: a) Desa-
rrollar una política nacional de informática educativa, b) Ampliar 
la dotación de equipos de cómputo y garantizar conectividad en 
los planteles educativos y c) Intensificar el uso de herramientas 
de innovación tecnológica en todos los niveles del sistema edu-
cativo (Navarrete y Manzanilla, 2017).

De igual manera, en el marco normativo nacional es posible 
identificar lineamientos que promueven la educación a distan-
cia. Entre ellos se encuentran la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos (Art. 3.ro fracciones V, VI y Art. 32); 
la Ley General de Educación (Art. 33 y 46); La Ley Federal de 
Telecomunicaciones (Art. 76 fracciones II y IV, Art. 213 y Art. 
218 fracciones I a V); La Ley Orgánica del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Art. 2); La ley Federal del Derecho de 
Autor (Art. 83) y el Reglamento de la Ley Federal del Derecho 
de Autor (Art. 36) (Vicario, 2015).

Si bien lo anterior ha significado un avance importante 
en la conformación de un sistema de educación a distancia, 
las acciones han sido insuficientes. Ejemplo de lo anterior 
es que no fue sino hasta 2008 que los programas a distancia 
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impartidos por las diversas universidades en México pudie-
ron ser evaluados por los Comités Interinstitucionales para la 
Evaluación de la Educación Superior (CIEES). Asimismo, los 
primeros programas de posgrado de la modalidad a distancia 
ingresaron hasta el año 2014 al Padrón Nacional de Progra-
mas de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt) (Moreno, 2015).

Adicionalmente, y siguiendo a Vicario (2015), a pesar de 
contar con un marco jurídico que regula la educación a distancia 
en México, “existe un enorme vacío y una gran confusión con 
respecto a la autorización o el reconocimiento de validez oficial 
de estudios. Tales vacíos legales han propiciado inequidad y 
desorden en cuanto a la oferta existente” (p. 35).

El limitado avance de la implementación de una educación 
a distancia en México hasta hace una década era tal que la 
evaluación de los programas ofertados para el ejercicio fiscal 
2012-2013 realizada por el Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) señaló que, entre 
otras deficiencias, el Sistema Nacional de Educación a Distancia 
no presentaba claridad y especificidad en sus objetivos ni en 
relación con la población objetivo. Asimismo, hasta ese momen-
to, no se contaba con información para identificar fortalezas 
(CONEVAL, 2013).

Casi una década después, la evaluación de la Estrategia Aprende 
en Casa 2021, realizada por el propio CONEVAL (2021), mostró 
que la consolidación de una educación a distancia se hallaba 
distante al momento del arribo de la pandemia. En dicha eva-
luación, por ejemplo, los docentes reportaron necesitar capaci-
tación en cuanto a los procesos pedagógicos para modalidades 
mixtas y a distancia. Más aún, este organismo señala que para 
la mejora de la estrategia era necesario fortalecer los objetivos, 
componentes, funcionamiento y delimitar las funciones de los 
actores involucrados. 

Sin desconocer los avances en materia del impulso a la edu-
cación a distancia en México, este breve recuento hace notar que 
el confinamiento derivado de la pandemia se dio en el marco de 
políticas educativas tardías y poco consolidadas. Si bien se han 
implementado acciones desde mediados del siglo pasado fue hasta 
el periodo que comprende de 1997 a 2016 que se identifican de 
manera explícita en documentos oficiales seis programas impul-
sados por el Gobierno Federal que promueven esta modalidad. 
Dichos programas, sin embargo, no han cumplido con los objetivos 
planteados (Navarrete, Manzanilla y Ocaña, 2020). 

Ahora bien, todo lo anterior no significa que la educación 
a distancia carezca de fundamentos teórico-empíricos y mucho 
menos implica que los resultados obtenidos hasta antes del 
SARS-CoV-2 fueran negativos en todos los casos. Ejemplos de 
lo anterior se encuentran en García (2017), quien recupera un 
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reporte realizado por el Departamento de Educación de los 
Estados Unidos de Norteamérica. En dicho estudio se analizaron 
los resultados de más de un millar de investigaciones realizadas 
durante 1996-2008 sobre la efectividad de la modalidad a distancia 
en diferentes niveles educativos. 

Los hallazgos de dicho análisis indicaron que, en promedio, 
los resultados de los estudiantes de la modalidad a distancia 
fueron más altos que aquellos estudiantes en modalidad 
presencial. En esta línea, García (2017) plantea que “la eficacia 
de un proceso educativo no está en la modalidad, sino en el 
rigor de los planteamientos pedagógicos que sustentan el diseño 
y desarrollo del proyecto” (p. 11).

En el nivel de educación superior, Alsaaty, Carter, Abrahams 
y Alshameri (2016) también reportan diversos estudios que 
confirman que los resultados de la modalidad a distancia son 
equiparables e, incluso, superiores en comparación con la 
modalidad presencial. Asimismo, los autores destacan que 
algunos aspectos centrales para la obtención de resultados 
óptimos en la educación a distancia incluyen el diseño de 
la plataforma de trabajo, la capacidad de los alumnos para 
dirigir su autoaprendizaje, las dinámicas grupales y el tipo de 
instrucción, entre otros.

En concordancia con lo anterior, es posible plantear que 
los desafíos a los que nos enfrentamos para continuar con 
la enseñanza durante la pandemia se asocian con la propia 
naturaleza y las características de la educación a distancia. Es 
decir, se trata de una modalidad educativa altamente demandante 
y sustancialmente diferente de la modalidad presencial. En 
este tenor, y de acuerdo con Valenzuela (2000), la educación a 
distancia se distingue por lo siguiente: 

•Tabla 1. Características de la educación a distancia

• Profesor y participantes no coinciden. • Los participantes pueden estar  
ubicados en diversas ciudades y 
hasta países y ser heterogéneos.

• Pueden coincidir en sesiones de chat,  
pero su tendencia es a la asincronicidad.

• La comunicación es virtual, escrita  
o a través de medios tecnológicos.

• Se asigna un equipo para cada curso, según 
como esté diseñado (profesor, tutor, camaró-
grafos, especialista en sonido). 

• Dependen de los recursos  
tecnológicos.

• El participante no siempre tiene vínculo  
con todos.

• Desarrollan redes de comunicación 
entre profesor-participante, y entre 
participantes.

• El desarrollo del proceso enseñanza-aprendiza-
je es responsabilidad de un grupo multivalente.

• La información se da a través de los 
materiales educativos.
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• Más énfasis en las actividades de aprendizaje  
del participante. La responsabilidad es de él.

• La emoción y participación deben 
ser tomadas en cuenta por el equipo 
de profesores. 

• El número de participantes es mayor. • La tutoría es importante para la  
solución de posibles conflictos.

 
Fuente: Adaptación propia con información de Valenzuela (2000)

Dadas las características de la educación a distancia, la imple-
mentación de esta modalidad requiere tomar en cuenta diversos 
aspectos. Algunos de ellos se encuentran en el Plan Maestro de 
Educación Superior Abierta y a Distancia, editado por la Aso-
ciación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES, 2001). Entre ellos se destaca la necesidad 
de reconceptualizar la práctica docente y centrar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en el estudiante, aprovechar de manera 
óptima el uso de las Tecnologías de la Información y de la Co-
municación existentes e impulsar políticas institucionales que 
establezcan con claridad los objetivos, los destinatarios, los 
recursos, la infraestructura, los mecanismos de implementación 
evaluación y financiamiento.

En cuanto al perfil y rol del docente de la modalidad a dis-
tancia, Bujan (citado en Barboza, 2011) sostiene que éste debe 
cumplir con ciertas características. Entre ellas, el profesor debe 
ser localizable, por lo que debe informar a los alumnos los me-
dios y horarios de atención; debe mostrar disposición y apertura 
para establecer relaciones de confianza mutua; planificar las 
actividades y contenidos de manera colegiada con sus colegas, 
y orientar a los estudiantes de forma constante.

Además, el docente de la educación a distancia tiene que 
contar con habilidades de comunicación sólidas tanto de forma 
oral como escrita; ser capaz de motivar al alumnado; resolver 
sus dudas; ser capaz de trabajar en equipo; ser experto en el uso 
de las tecnologías; estar en constante formación en cuanto a la 
metodología de la educación a distancia, y ser capaz de inspirar 
e incidir en la formación del estudiantado (ibid.).

En cuanto al alumnado, se sostiene que la educación a dis-
tancia presupone un mayor compromiso por parte de ellos (Li, 
Qi, Wang y Wang, 2014). En palabras de Martínez (2008), los 
fundamentos de la educación a distancia se sostienen en “el 
aprendizaje autodirigido, autónomo y autorregulado, que im-
plica responsabilidad y autodisciplina por parte del sujeto que 
aprende” (p. 22). En este tenor, es necesario que el alumnado 
desarrolle las capacidades de autogestionar y autorregular su 
aprendizaje de manera autónoma crítica y creativa (Arias Gon-
zález y Padilla, 2010).



| mayo-agosto, 2023 | Innovación Educativa, ISSN: 1665-2673 vol. 23, número 92
Instituto Politécnico Nacional 

90

J. L. MENDOZA. V., V. A. PINZÓN Y M. A. ARCHUNDIA PÉREZ   SARS-COV-2: EXPERIENCIAS Y NECESIDADES DE FORMACIÓN CONTINUA DE DOCENTES...

Finalmente, y no menos importante, un requisito indispensable es 
que las instituciones que proveen este servicio educativo, deben 
de contar con las condiciones de infraestructuras necesarias (Arias, 
González y Padilla, 2010). Esto es así porque, aunque parezca 
obvio, sin los aditamentos tecnológicos y la infraestructura ade-
cuada la educación a distancia es poco viable. Es decir, se trata 
de una modalidad que requiere un fuerte soporte metodológico 
y tecnológico (Bates, 2016).

Dado lo anterior, y en estricto sentido, no es posible hablar 
de una transición a un modelo de educación a distancia durante 
la pandemia en México. Mas bien, las acciones realizadas se ca-
racterizaron por enmarcarse dentro de la denominada Educación 
Remota de Emergencia (ERE). De manera general, el concepto de 
ERE es el resultado de la discusión entre expertos en la materia 
por marcar la distinción entre educación a distancia y lo aconte-
cido a raíz de la pandemia. 

Así, una de las principales diferencias entre ERE y educación 
a distancia es que mientras la primera tuvo un carácter de obli-
gatoriedad debido a las restricciones sanitarias la segunda es una 
modalidad opcional (Bozkurt et al., 2020). Pero, más allá de ser 
obligatoria, la ERE también se caracterizó por acontecer en un 
marco de condiciones poco favorables tanto para el estudiantado 
como para los docentes y los padres de familia. 

De acuerdo con Bozkurt et al. (2020), la ERE tomó lugar en 
un contexto en donde la población en general sufría de presio-
nes psicológicas y elevados niveles de ansiedad. En el caso de 
los padres de familia, tuvieron que adoptar el rol educador de 
manera abrupta y sin contar con la formación ni con los insumos 
necesarios. Asimismo, en general, las prácticas educativas de 
la ERE en todo el mundo carecían de alterativas de evaluación 
suficientemente sustentadas. A ello se le sumaron las brechas 
digitales, la inequidad y la injusticia social.

En este marco, y a diferencia de la educación a distancia cuyos 
fundamentos están plenamente sustentados, la ERE fue un cambio 
temporal en la forma de proveer alternativas educativas dadas las 
condiciones de crisis mundial. Se apoyó en medios tecnológicos y 
otros medios de enseñanza remota para continuar con la actividad 
educativa, pero fueron acciones paliativas y de corto plazo para 
enfrentar la emergencia sanitaria. Por lo tanto, equiparar lo sucedi-
do durante la pandemia con la educación a distancia parece ser un 
desatino (Barbour et al. 2020). 

Aproximación metodológica.

El abordaje metodológico de esta investigación es de corte cualita-
tivo. Particularmente, se recurrió al estudio de caso ya que permite 
aproximarse de manera profunda a un fenómeno contemporáneo en 
su contexto real (Yin, 2014). El eje articulador que nos ocupó es la 
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formación continua de docentes en la educación superior en un esce-
nario de crisis impuesto por la pandemia. La finalidad fue identificar 
las formas en las que se operacionalizó la práctica docente durante la 
transición de un modelo presencial hacia la implementación de una 
educación mediada por la tecnología. Asimismo, fue de interés conocer 
las necesidades de formación docente percibidas por las participantes. 

Las participantes de este estudio fueron cuatro profesoras forma-
doras de docentes en el área de la enseñanza de lenguas, todas ellas 
estaban adscritas a una universidad pública en el centro de México. 
Su elección se basó principalmente en sus años de experiencia en el 
campo; su trayectoria profesional; sus habilidades y conocimientos en 
materia de TIC, y su experiencia como formadoras de docentes. Los 
rasgos mencionados de esta muestra selectiva (Creswell, 2012) son 
a su vez los rasgos que constituyen a este grupo de docentes como 
un estudio de caso (Yin, 2014). Además, se parte del entendido que 
los docentes son piezas clave en el desarrollo de los sistemas educa-
tivos (UNESCO, 2012), por lo que es pertinente tomar en cuenta sus 
posicionamientos en la actividad investigativa.

La recolección de datos se realizó con el apoyo de una guía temá-
tica y a través de entrevistas semiestructuradas con cada una de las 
participantes. Las preguntas orientadoras se dividieron en dos bloques. 
En el primero se cuestionó a las participantes sobre sus experiencias 
en el proceso de transición de la modalidad presencial a la obligato-
riedad de continuar con la enseñanza durante el confinamiento. Esta 
primera parte de la entrevista tuvo como finalidad activar la memoria 
y reflexionar sobre lo sucedido. Con ello en mente se procedió con la 
segunda fase de la entrevista, cuyas preguntas orientadoras indagaron 
sobre las necesidades de formación docente en las dimensiones Tecno-
lógica, Didáctico-pedagógica y Socio-emocional. La elección de estas 
dimensiones fue el resultado de la revisión bibliográfica disponible 
hasta ese momento sobre el tema. 

Para el análisis, todas las entrevistas fueron grabadas y transcritas con 
el consentimiento previo de las participantes del estudio. Se recurrió 
al análisis temático (Riessmann, 2005; 2008) con el fin de encontrar 
elementos comunes entre los eventos reportados y los eventos teóri-
camente predecibles (Yin, 2014). Una vez hecha la transcripción, cada 
investigador realizó una codificación abierta de manera individual. 
Posteriormente, se hizo una comparación sistemática de los resultados 
hasta llegar a las categorías definitivas mediante la codificación axial. 
Este procedimiento permitió capturar la complejidad del caso tanto en 
relación con la transición como en la identificación de dimensiones 
de necesidades de formación continua.

Resultados 

En este apartado se presentan de manera descriptiva los resultados 
del estudio. En primera instancia se reconstruye la transición de 
la modalidad presencial a la enseñanza durante la pandemia. En 
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un segundo momento, se exponen los hallazgos concernientes 
a las necesidades de la formación de las docentes en el contexto 
de la pandemia. 

El encuentro con la pandemia

El primer encuentro con la noticia del cierre de actividades edu-
cativas presenciales se describe como un momento de sorpresa, 
incertidumbre e incluso temor por parte de los participantes. Por 
un lado, dichas percepciones se debieron a que el cierre presu-
ponía impartir las clases en la modalidad a distancia sin tener las 
herramientas necesarias en ese momento [Extracto 1]. Por otra 
parte, la noticia de la suspensión de clases presenciales se dio 
en un momento de crisis social en el cual se habían suscitado 
una serie de protestas estudiantiles que habían paralizado las 
actividades universitarias uno días antes [Extracto 2].

[Extracto 1] ELSA: Lo primero que sentí fue incertidumbre. Una 
suerte de “ah caramba ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a dar mis 
clases desde mi casa? Aun así, la respuesta era como muy lógica. 
Era a través de tu computadora pues mucha gente se comunica 
por videoconferencias y así lo vas a hacer. Mucha gente así lo 
hace, tienen reuniones con sus contrapartes en otras partes del 
mundo y pues así lo hacen ¿no?  Entonces ¿por qué tú no vas a 
poder?  Entonces, sabía cómo es que tenía que hacerle [para dar 
mis clases] pero al mismo tiempo reconocer que no es algo que 
hiciera a diario. Si fue un poco de miedo pensar que no podrías 
hacerlo de la manera que otras personas lo hacen. Lo más fuerte 
fue dar clases por videoconferencia.

[Extracto 2] ALICIA: Fue bastante sorprendente porque nosotros 
veníamos de las protestas de los estudiantes y ya se habían de-
tenido las clases como una semana o más. Regresamos un lunes 
y el miércoles nos vuelven a mandar a casa.

La incertidumbre que experimentaron los participantes se tra-
dujo en una especie de falsa esperanza de regresar pronto a la 
normalidad. Es decir, hasta ese momento y dada la escasa infor-
mación que se tenía sobre la magnitud del problema que trajo la 
COVID-19, los participantes tenían la confianza de que el regreso 
a clases no se prolongaría demasiado [Extracto 3].

[Extracto 3] GABRIELA: Cuando llegó la pandemia, en marzo de 
2020, no sabíamos si íbamos a regresar o no. En ese momento no 
hubo capacitación ni nada porque estábamos en el entendido de que 
era temporal y que íbamos a regresar pronto a clases presenciales.
ALICIA: Al principio si se esperaba que nos dijeran que íbamos 
a regresar pronto.
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La necesidad de transitar a la enseñanza a distancia orilló a las 
docentes a tratar de encontrar la forma de responder a las nuevas 
exigencias de manera abrupta [Extracto 4]. Así, las profesoras hi-
cieron uso de sus experiencias y recursos en ese momento para 
responder a las demandas. Con relación a las experiencias previas, 
las docentes señalan que desde antes de la pandemia no sólo se 
habían interesado en formarse para la enseñanza a distancia [Ex-
tracto 5] sino que también contaban con experiencia docente en 
programas educativos semi-presenciales [Extracto 6]. 

[Extracto 4] ELSA: De cierta forma, uno presume de ser “tec-
nológico” aunque la universidad no te lo exigiera que lo fueras. 
Entrando el 2020, de golpe, hubo necesidad de hacer todo esto.
ALICIA: Cuando sucedió esto fue algo completamente sorpre-
sivo. De un día al otro todos nos vimos así como que sacando 
los recursos que teníamos pues para acompañar a los alumnos.

[Extracto 5] ROSA: Yo ya había tomado algunos cursos para el uso 
de Moodle antes de la pandemia y también tome la capacitación 
de Teams cuando la ofertó la universidad.

[Extracto 6] GABRIELA: Nos dieron un curso para utilizar 
Blackboard, pero yo ya lo sabía utilizar porque ya daba clases 
a distancia antes de la pandemia. Con esos alumnos no tuve 
problemas porque con ellos se trabaja en una plataforma y nos 
veíamos los sábados. Entonces, en lugar de verlos los sábados 
en clase presencial los veía en sesión virtual y ellos ya sabían 
usar la plataforma.

Aunado a lo anterior, el hecho de que las participantes ya utili-
zaban con anterioridad diferentes herramientas tecnológicas para 
concentrar a sus alumnos, asignar tareas y compartir materiales 
de estudio se tradujo en ventajas importantes para enfrentar la 
situación [Extracto 7]. Así, el curso primavera 2020 se desarrolló 
a través del uso de las plataformas con trabajo asíncrono por-
que la universidad, por su parte, dio libertad a los docentes de 
concluir el curso bajo esta forma de trabajo [Extracto 8].
 

[Extracto 7] ELSA: Afortunadamente yo ya tenía a mis alumnos 
concentrados en esta plataforma gratuita [Teams] que básica-
mente me servía para alojar contenidos y no necesariamente 
utilizaba para comunicarme con ellos. Simplemente me servía 
para que los alumnos entregaran sus tareas, que resolvieran 
algunos ejercicios.
ROSA: Además yo ya usaba desde mucho antes la plataforma de 
Schoology. Entonces, simplemente les dije a los alumnos de clases 
presenciales: “Entren a la plataforma, hagan los ejercicios y ya”.
ALICIA: Tuve una ventaja muy grande porque yo tenía a mis 
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grupos en la plataforma Edmodo donde les compartía el material 
y me entregaban tareas. Entonces, cuando inició la pandemia 
nunca perdí la comunicación con los alumnos. También hicimos 
un grupo de WhatsApp y nos estuvimos comunicando.

[Extracto 8] GABRIELA: Las autoridades nos dijeron: “Continúa 
con las clases, da las sesiones en línea, contacta a tus alumnos, 
y pues sigue el plan”. Así es como lo hice. Mandaban las tareas, 
hicieron sus grabaciones y todo fue muy simple porque las 
condiciones no eran las adecuadas ya que la pandemia nos 
agarró a todos de sorpresa. Es decir, en la primera etapa no era 
una obligación que todos los alumnos se conectaran. Siempre 
y cuando mandaran las tareas, era suficiente. 
ALICIA: No empecé a dar clases así face to face [en sesiones 
virtuales síncronas]. O sea, no nos conectamos para vernos 
en línea. Más bien, como ya era marzo y terminábamos el 
curso en mayo sólo les subí materiales y les dejé trabajos en 
la plataforma y así terminamos el curso.

Tránsito hacia la nueva normalidad

En el tránsito al siguiente periodo escolar se observa la imple-
mentación de acciones tanto por parte de la institución como 
por parte de los propios profesores del estudio. A manera de 
contextualización, vale señalar que la universidad a la que perte-
necen los participantes ofrece sus programas de licenciatura en 
dos periodos cuatrimestrales y un periodo intersemestral al año. 

Así, para el caso del año 2020, el calendario oficial señalaba 
que el periodo de primavera tomaría lugar del 2 de enero al 6 de 
mayo. Por su parte, el periodo intersemestral de verano se impar-
tiría del 22 de mayo al 5 de julio. Finalmente, el último periodo 
de otoño transcurriría del 5 de agosto al 29 de noviembre. 

No obstante, el cierre de las actividades educativas de forma 
presencial trastocó la calendarización preestablecida. Las auto-
ridades universitarias decretaron que para 2020 no se ofertaría 
el interperiodo de verano y que el primer curso del año 2020 
se extendería del mes de enero al mes de junio. En este perio-
do la universidad también ofertó cursos de capacitación para 
los docentes a fin de prepararlos para el inicio del periodo de 
otoño 2020 [Extracto 9]. 

[Extracto 9] GABRIELA: Para iniciar otoño sí nos dieron muchos 
cursos. Por ejemplo, nos invitaron a tomar el curso sobre el uso 
de Blackboard, Microsoft Teams y Moodle. Eso sí, te invitaban 
a las capacitaciones y a tu ritmo hacías el curso de Moodle. En 
el caso del curso de Microsoft Teams, ese sí fue con sesiones 
sincrónicas, con reuniones virtuales y demás; pero también te 
daban opción de que lo tomaras o no. 
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ROSALBA: Pero después la universidad nos empezó a bombardear 
con cursos, sobre todo con Teams, nos dijeron que lo tomára-
mos que eran tantas semanas y tantas horas y poco a poco fui 
peleando con esta idea porque en realidad era el miedo por no 
saber y no equivocarme.

Por iniciativa de las participantes, en este periodo de transición se 
llevaron a cabo acciones de auto preparación con miras a enfren-
tar la nueva normalidad de la mejor manera [Extracto 10]. Dentro 
de esas acciones se encuentran el poner en práctica de forma 
inmediata lo aprendido en los cursos que ofertaba la universidad 
[Extracto 11]; el tomar cursos que, en su perspectiva, les eran úti-
les [Extracto 12]; el buscar en internet videotutoriales e, incluso, 
formar grupos de colaboración con otros docentes [Extracto 13].

[Extracto 10] GABRIELA: Cuando yo llegué en agosto a nuestra 
sección de actualización yo ya venía con información porque 
yo no sabía si nos iban a dar cursos o no. Yo sólo sabía que 
iba a utilizar esa plataforma y que yo no sabía utilizarla. En-
tonces me autopreparé con anticipación. 
ELSA: Desde un principio la universidad puso a nuestra dis-
posición la plataforma Teams que está vinculada a nuestro correo 
institucional. De hecho, antes de la pandemia, la universidad 
ya ofertaba cursos para el uso de Moodle y también existían 
guías en formato PDF para el uso de esta herramienta. Así, 
para mayo–junio de 2020 que nos dijeron que utilizáramos 
Teams yo ya me había obligado a utilizar esta plataforma y 
ciertamente le vi muchas bondades, pero es una plataforma 
muy robusta que requiere mucho internet, una conexión es-
table por medio de cable preferentemente.

[Extracto 11] ELSA: Si nos dieron capacitación, pero como una 
cosa es la teoría y otra la práctica, en mi caso cada que nos 
enseñaban algo yo buscaba la manera de empezar a experi-
mentar y utilizar con mis alumnos lo que sea que me dijeran 
de manera inmediata.

[Extracto 12] ALICIA: No hubo cursos de verano y yo aproveché 
ese tiempo para aprender a usar Zoom y Microsoft Teams.  
Creo que la ventaja que tengo es que la tecnología me gusta.  
Tome algunos cursos que estaban ofreciendo el Tec de Mon-
terrey, que fueron los que más me gustaron.

[Extracto 13] GABRIELA: Yo empecé a buscar tutoriales y empecé 
a buscar qué recursos podría utilizar para dar clases de inglés 
de forma virtual. Encontré muchos tutoriales, pero no tenía el 
tiempo de estar checando toda la información. Por iniciativa de 
un compañero con el que tenemos un grupo nos empezamos a 
reunir los jueves de forma virtual para que cada quién presentara 
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una herramienta. Para mí fue lo más útil que pudo haber porque 
ahí ya supe cómo usar las herramientas de cómo podía funcionar 
en clase. Fueron sesiones muy pero muy enriquecedoras para mí.

La indicación de la universidad para el arranque del periodo 
de otoño 2020 fue que los profesores podían hacer uso de la 
plataforma de su preferencia. Así, las participantes del estudio 
eligieron las opciones que consideraron pertinentes [Extracto 14]. 
En ese punto, y aunque con cierta renuencia al trabajo en línea 
[Extracto 15], se percibió una especie de aceptación al hecho de 
que la nueva normalidad había llegado para quedarse por tiempo 
indefinido [Extracto 16]. Parte de esta aceptación al trabajo en 
línea se debió a que los participantes se sentían un poco más 
preparados para enfrentar la situación [Extracto 17]. 

[Extracto 14] ALICIA: En el semestre de agosto nos dijeron en la 
universidad que podíamos usar la plataforma que quisiéramos. 
Nos dieron opciones e ideas, pero a mí me gustó Zoom. Nos 
dijeron que podíamos usar Google Classroom y entonces me 
cambié a esta plataforma porque yo venía usando Edmodo. 
ROSA: En mayo y junio nos ofertaron cursos y para el inicio del 
otoño sí nos dijeron que podíamos trabajar en la plataforma Teams 
pero que no era obligatorio y que podíamos utilizar otras plata-
formas, pero de alguna manera yo percibí que no era obligatorio 
utilizar Teams sino que más bien usáramos una plataforma de 
forma constante y que tuviéramos comunicación con los alumnos. 
Yo no lo sentí como una obligación, pero ya estaba preparada 
emocionalmente y le di la bienvenida a esta forma de trabajar.

[Extracto 15] ROSA: [Al inicio del curso de otoño] se dio la 
necesidad de trabajar con video, pero yo no sabía cómo uti-
lizar estas plataformas y ni las conocía y sí me fue un poco 
difícil. De hecho, al principio no quería utilizar videos, decía: 
“¿Por qué si puedo tener contacto con mis alumnos y demás?”.

[Extracto 16] ALICIA: En un principio yo ni siquiera quería dar 
este tipo de clases face to face [virtuales síncronas] aunque tenía 
la plataforma y eso. Estuve esperando hasta que nos dimos cuenta 
que no íbamos a regresar en agosto del año pasado. Fue entonces 
cuando ya empecé a tener las clases en línea con los alumnos.

[Extracto 17] ROSA: Ya en otoño de 2020 cuando arranqué 
con mis clases ya lo hice un poco más tranquila porque ya 
había recibido entrenamiento, ya había instalado el programa 
en mi computadora. Entonces como que mi actitud cambió.

A diferencia del periodo primavera 2020, las participantes indican 
que el curso de otoño se desarrolló de manera más fluida. Una 
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de las razones fue que tanto docentes como alumnos se cono-
cían de cursos anteriores [Extracto 18]. Asimismo, las acciones 
de autopreparación sirvieron de base para una mejor organi-
zación de sus clases [Extracto 19]. Dicha organización también 
contribuyó a que el alumnado se sintiera acompañado durante 
el proceso de enseñanza-aprendizaje [Extracto 20].

[Extracto 18] ROSA: En ese sentido, a mí me fue bien porque 
muchos de los alumnos que me tocaron en los cursos de otoño 
de 2020 eran alumnos que ya conocía y muchos ya habían sido 
mis alumnos de forma presencial y entre ellos ya se conocían. 
Eso ayudó mucho porque, aunque no los viera –porque no 
encendían sus cámaras- yo ya sabía quiénes eran.

[Extracto 19] GABRIELA: Mi forma de trabajar tiene mucho 
que ver con los tutoriales que vi en internet sobre cómo dé 
las clases virtuales. Es decir, vi tutoriales en los que se sugiere 
organizar la plataforma, ya sea por semana o por unidades, 
para que los alumnos siempre encuentren una organización en 
dicha plataforma. Se trata de facilitarles la vida y no de com-
plicárselas. Entonces yo tomaba esos consejos y fui haciendo 
mi estructura mientras daba las clases de agosto a diciembre.

[Extracto 20] GABRIELA: Me ayudó eso de tener a mis alumnas 
con una presentación organizada por sesión. Si un alumno no 
asistía a la sesión síncrona porque no tuvo internet, porque 
no tuvo datos, porque tenían un familiar enfermo y lo esta-
ban cuidando o porque un familiar había fallecido, podían 
revisar la presentación y la grabación de la clase en la clase 
correspondiente. O sea, no los dejaba como a la deriva. Siento 
que con eso yo traté de guiar a los alumnos lo más que pude 
y de hacerlos sentir acompañados.

A diez meses del primer encuentro

Avanzado el confinamiento, las participantes del estudio ini-
ciaron el curso de primavera 2021. Las experiencias adquiridas 
durante los meses anteriores incidieron de manera importante 
para la toma de decisiones en cuanto al desarrollo de su práctica 
docente. Un ejemplo de ello es que para este curso las partici-
pantes ya se sentían con mayor conocimiento en el uso de las 
plataformas. En uno de los casos se observa que la profesora es 
capaz de elegir entre las diversas plataformas la más adecuada, 
según las necesidades particulares. Así, recurre a la plataforma 
institucional para llevar el control de los alumnos, utiliza una 
segunda plataforma para las sesiones virtuales y recurre a una 
tercera plataforma para la entrega de trabajos, materiales y 
presentaciones [Extracto 21]. 
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[Extracto 21] ALICIA: Para el ciclo primavera-verano 2021 ya 
se nos asignaron los cursos en Virtual Horizon [la plataforma 
institucional], donde se encuentra la materia con la lista de 
alumnos y todo. En esta plataforma yo subo los materiales, 
pongo avisos, artículos y todo ya está aquí. Teams no me 
gusta nada, no me siento muy a gusto porque no puedo ver 
a todos los alumnos. Se me hace más difícil y prefiero Zoom 
y uso Google Classroom para entrega de trabajos, subir las 
presentaciones y el material o ligas de videos.

En otro de los casos, la profesora optó por utilizar una alterna-
tiva diferente al uso de los denominados breakout rooms en la 
plataforma de Zoom. Esta función permite dividir al grupo en 
pequeños grupos. Si bien esta opción puede ser de utilidad, la 
profesora identificó que ello le generaba ciertos inconvenientes 
y optó por promover la interacción entre sus alumnos por medio 
del uso de otras aplicaciones. Esta alternativa, según señala la 
profesora, reduce los inconvenientes derivados de una conexión 
deficiente de internet [Extracto 22]. 

[Extracto 22] ROSA: Sobre los breakout rooms, yo me resisto 
a utilizarlos porque creo que no me ayudan mucho porque 
hay alumnos que no tienen buen internet y si algunos no 
se conocen o no abren sus cámaras pues no participan de 
la misma manera. Lo que a mí me ha funcionado mucho 
es pedirles que participen de manera individual y si ya se 
conocen entre ellos pedirles que se comuniquen por medio 
de WhatsApp. Entonces, mientras estamos en clase ellos se 
pueden comunicar por este medio para compartir ideas en 
WhatsApp y también utilizar el chat de la videoconferencia. 
De esta forma los alumnos se sienten menos presionados y, 
si algunos no pueden ver mis presentaciones, entre ellos se 
comparten capturas de pantalla.

Otras acciones que han implementado los docentes participantes 
del estudio como resultado de las experiencias en la transición 
incluyen dedicar un tiempo al inicio de los cursos para explicar 
el funcionamiento de las plataformas que utilizan [Extracto 23]. 
Asimismo, en uno de los casos, la profesora ha aplicado evalua-
ciones intermedias y también al final del curso para monitorear 
la pertinencia del uso de las herramientas tecnológicas y la 
forma de trabajo con sus alumnos. Esto le ha permitido realizar 
los ajustes necesarios a fin de responder a las necesidades e 
intereses del estudiantado [Extracto 24]. 

[Extracto 23] ALICIA: La primera clase que tengo con los alum-
nos revisamos la plataforma y me aseguro que todos puedan 
entrar, pero siempre hay uno o dos o tres que no pueden entrar.
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[Extracto 24] GABRIELA: Fui haciendo formularios para los 
alumnos con la intención de ver qué tanto estaba funcionando 
la forma en la que se estaba trabajando. Este formulario lo 
apliqué a mitad de curso y apliqué otro formulario al final del 
curso. Entonces, cuando cambié de semestre en enero lo que 
hice fue darle un giro a mi trabajo con base en los resultados 
que yo obtuve en mis encuestas.

En general, se identifica que las profesoras han dejado atrás los 
temores iniciales que enfrentaron al principio de la pandemia 
e incluso reconocen las bondades de esta modalidad de trabajo 
[Extracto 25]. Sin embargo, también se hace notar que las pro-
fesoras encuentran nuevos retos y desafíos que aún resta por 
atender [Extracto 26].

[Extracto 25] ROSA: Confieso que al principio fue como miedo 
de: “¿Cómo le hago?, yo no sé, no conozco, debe ser súper 
difícil”. O sea, si conozco de tecnología, pero no hasta ese 
nivel. Pero ahora te puedo decir que estoy muy tranquila, muy 
cómoda y le he visto las bondades.
ALICIA: No ha sido tan difícil, tenemos clases en Zoom y 
tenemos aparte grupos de WhatsApp. Realmente me ha gustado 
y creo que me adapté pronto. Sí, el primer mes creo que no, 
ese sí fue la sorpresa, el shock. Ya después ya no.

[Extracto 26] ROSA: Ahora estoy trabajando en cómo le voy a 
hacer porque me toca una materia completamente teórica y los 
alumnos no se han de conocer porque son de nuevo ingreso. 
Me estoy preguntando: “¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo los voy 
a incentivar a que abran cámara y compartan teléfonos para 
que se comuniquen entre ellos?” Tengo esa carga encima pero 
ya no me siento tan abrumada en este punto. Si hubiera tenido 
que hacer esto al inicio de la pandemia sí habría sido muy 
abrumador. Un año después creo que el reto es menor, pero 
sí ha implicado un trabajo doble el pasar lo que ya se tenía 
para las clases presenciales al trabajo a distancia y justificar 
porqué se tiene que hacer de esa manera.

Necesidades de formación continua de los docentes 
en el marco del SARS-CoV-2 Dimensión tecnológica

Como se ha podido observar en la reconstrucción de la transición 
de la enseñanza presencial a distancia, la institución para la 
cual colaboran las participantes del estudio ofreció cursos de 
capacitación. Estos cursos, sin embargo, no tuvieron el impacto 
esperado desde la perspectiva de los participantes. Además, 
los cursos se percibieron como poco prácticos y tardíos, y una 
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de las profesoras refirió sentirse abrumada por la cantidad de 
cursos ofertados y que en éstos se abordaban temas superficiales 
[Extracto 27].

[Extracto 27] GABRIELA: Ese periodo fue muy fuerte porque 
nos llenaron de cursos y cursos y cursos en los que sí aprendí 
muchas cosas, pero faltaba también tiempo de práctica. O 
sea, nada más fueron cursos de pura teoría y ya. Yo siento 
que la capacitación pudo haberse hecho un poquito antes. Es 
decir, previo a que empezáramos en agosto porque fue una 
capacitación muy rápida y muy superficial.

En otro de los casos se indica que la capacitación llegó cuan-
do ya la necesidad era urgente y, aunque la universidad había 
ofertado opciones de formación para la educación a distancia, la 
mayor parte de los docentes no se había interesado en tomarlas. 
Incluso, señala la docente, poco se sabía sobre la existencia de 
una plataforma digital institucional [Extracto 28]. La respuesta 
tardía en la oferta de formación a los docentes para adentrarse 
en la educación a distancia al inicio de la pandemia provocó 
que una de las docentes optara por buscar alterativas en otras 
instituciones [Extracto 29].

[Extracto 28] ELSA: La capacitación no llegó a tiempo para todos, 
llegó cuando ya era urgente. En algunos casos, los profesores 
habíamos tomado cursos sobre el uso de Moodle y Blackboard 
previamente por iniciativa propia, pero no todos los maestros 
se habían interesado por capacitarse en este rubro.  En el caso 
de Teams, nadie tenía conocimiento de que teníamos acceso 
a esta opción sino hasta que llegó la pandemia.

[Extracto 29] ALICIA: Nos dijeron que podíamos tomar algu-
nos cursos con DGES pero se tardaban mucho. Entonces yo 
no tomé ninguno de esos cursos. Creo que ahí sí le falló a la 
universidad porque había maestros que no podían ni siquiera 
comunicarse con sus alumnos. Recuerdo que en el Facebook 
[de la universidad] había alumnos que incluso después de un 
mes de haber iniciado clases todavía seguían preguntando 
por los maestros. Creo que en esa parte si falló un poquito 
la comunicación.

Dimensión didáctico-pedagógica

Un segundo aspecto que resalta en relación con la formación 
continua de los participantes para transitar a la educación a dis-
tancia se relaciona con el hecho de que los cursos ofertados se 
enfocaron primordialmente en el uso de las diversas plataformas 
y recursos tecnológicos. Si bien esto fue de utilidad al inicio, 
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se percibe la necesidad de capacitación en el uso de recursos 
didáctico-pedagógicos [Extracto 30]. De hecho, cuando se les 
cuestionó si habían recibido alguna orientación para adaptar la 
metodología de enseñanza a la modalidad a distancia la respuesta 
de las participantes fue negativa [Extracto 31].

[Extracto 30] GABRIELA: La capacitación fue de utilidad, pero 
no se trata únicamente de aprender el uso de las plataformas. 
También es necesario saber qué recursos vas a utilizar dentro 
de esa plataforma. Es decir, ya me sé conectar y ya sé cómo 
manejar Teams, y ahora ¿cómo voy a dar la clase de inglés? 
¿Qué recursos voy a utilizar? Entonces, en el uso de recur-
sos didácticos sí pienso que podría darse capacitación sobre 
cómo usar herramientas específicas. Eso se podría hacer y 
sería excelente que todos tuviéramos esa capacitación y que 
lo apliquemos.

[Extracto 31] Entrevistador: ¿Recibiste alguna orientación de 
cómo modificar las actividades para este nuevo entorno?
ALICIA: No. De parte de la universidad no recibimos esta 
orientación. Las autoridades de la facultad estaban paralizadas. 
No respondieron. A mí me hubiera gustado por lo menos un 
correo que dijera: “Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Pero nada, 
las autoridades estuvieron desaparecidas completamente. 
Entonces, cada quien empezó a buscar sus propios recursos. 
ROSA: No recibimos ninguna capacitación por parte de la 
universidad donde nos dijeran: “Maestros, ahora que va-
mos a iniciar con videoconferencia vamos a aprender a dar 
seguimiento a los alumnos en una plataforma virtual que es 
completamente diferente a la modalidad presencial. Nadie 
nos dijo nada, nosotros lo fuimos ajustando al contenido de 
la clase, a los alumnos, etc.
ELSA: Recibir capacitación [en lo didáctico-pedagógico] por 
parte de la universidad durante la pandemia no pasó.

La ausencia de formación y orientación puntual y concreta para 
adaptar la práctica docente a la modalidad virtual representó un 
desafío importante para las profesoras. Implicó esfuerzo en redi-
señar los contenidos y los proyectos de manera que se ajustaran al 
trabajo en línea [Extracto 32]. Asimismo, este tránsito significó un 
desgaste mental que no culminaba únicamente en la adaptación, 
sino que se extendía hasta la puesta en marcha de los ajustes 
realizados y la reflexión de los resultados obtenidos [Extracto 33]. 

[Extracto 32] ROSA: Sí, fue muy difícil trasladar todo lo que 
tenía para mis clases presenciales porque, aunque usaba una 
plataforma que alojaba contenidos pues no es lo mismo. Tuve 
que cambiar los proyectos porque en una de esas clases los 
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alumnos tenían que dar sus micro-teachings y pues me tuve 
que sentar un par de semanas a pensar en cómo hacerle de 
forma que los alumnos cumplieran con esta actividad y que 
se pudiera evaluar acorde con los objetivos de la materia. En-
tonces, sí me costó trabajo porque tenía que justificar ante los 
alumnos porqué las tareas y los proyectos se tenían que hacer 
de otra manera. Todos los proyectos y tareas ahora involucra-
ban trabajar con las plataformas, hacer los ejercicios en línea.

[Extracto 33] ELSA: Sobre todo el desgaste mental, en mi caso 
ha sido eso. Yo me jacto de ser creativa, pero siento que se 
me ha exprimido el cerebro. O sea, uno se pone a pensar en 
qué hacer para que las clases por videoconferencia se parezcan 
lo más que se pueda a lo que se hace de manera presencial. 
Entonces, ha sido un desgaste tremendo porque requiere pen-
sar y pensar para luego justificar y probar. Después, adaptar 
lo que no salió cómo se pensó originalmente.

Dimensión socio-emocional

Otro aspecto que requiere atención sobre la formación de los 
docentes para atender la enseñanza a distancia en tiempos de 
pandemia se relaciona con el manejo de las emociones. En las 
entrevistas, las profesoras externaron que hubo una especie de 
sensibilización generalizada por las diversas problemáticas que 
repercuten en el estudiantado. Mientras que algunas de las afec-
taciones que se hicieron evidentes tienen que ver con el acceso 
a la tecnología [Extracto 34] otras se tradujeron en lo personal/
emocional, como la perdida de algún familiar debido a las afec-
taciones del virus [Extracto 35].

[Extracto 34] ROSA: Me he hecho más sensible en cuanto a 
reconocer que no todos los alumnos tienen buen internet. 
Algunos se conectan desde su celular y no tienen la posibili-
dad de contar con un teclado. En algunos casos es porque no 
tienen computadora y en otros casos es porque sus celulares 
son menos obsoletos que sus computadoras. Conforme se 
fue desarrollando la pandemia como que hubo un trabajo 
de sensibilización, pero no porque alguien nos lo diera sino 
más bien porque uno va escuchando casos o leemos en blogs 
de maestros cosas que les van pasando y cómo reaccionan. 
Empieza uno a ver los datos duros sobre las personas que 
no tienen acceso a internet o que tienen familiares enfermos.

[Extracto 35] GABRIELA: Tuve alumnos con pérdida de familiares 
y cómo les pides que te entreguen una presentación o un 
video. Es imposible que en esas circunstancias se enfoquen 
en la clase de inglés y que aprendan.
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El ausentismo del alumnado por enfermedad [Extracto 36] o 
por la necesidad de trabajar generó que las profesoras no sólo 
empatizaran con sus alumnos, sino que también reafirmaran su 
compromiso como docentes [Extracto 37]. Asimismo, el contacto 
con las adversidades que presentaron los alumnos trajo consigo 
un viraje en la percepción de lo académico, no únicamente en 
el caso de las participantes, también en otros colegas. En otras 
palabras, se dio mayor peso al bienestar emocional por sobre 
el desempeño académico [Extracto 38].

[Extracto 36] ROSA: Yo me enfrenté a muchos de esos casos 
donde mis alumnos se desaparecían por días y luego les pre-
guntaba a los compañeros y me decían que el compañero se 
había enfermado de COVID-19 o que estaban pensando en 
dejar la clase y entonces se da uno cuenta que las condiciones 
personales, económicas y familiares no son las mismas que las 
mías y, por lo tanto, no puedo esperar que ellos estén al pie 
del cañón como yo lo hago. Para empezar, yo soy la docente 
y ellos son los alumnos y tienen muchas cosas que les están 
pasando en sus vidas y que no tienen por qué estarlas plati-
cando. Entonces, en ese sentido, he tenido mucho aprendizaje.

[Extracto 37] ELSA: Cuando un alumno se me desaparecía sí 
me avisaban y me contaban la triste historia. Esto de cargar el 
problema del alumno encima de ti, además de haber preparado 
la clase, de haberte puesto creativo, de haber hecho todas las 
adaptaciones posibles, encima tenías que estar pensando en la 
pobre chica que tiene el uniforme de una franquicia tomando 
tu clase mientras está trabajando. También te haces consiente 
y tratas de dar el ancho para todos aquellos alumnos que te 
dicen: “Voy a tratar de responder en su materia todo lo que 
pueda”, te vuelves más sensible y tratas de darles oportunidad 
de ponerse al corriente.

[Extracto 38] ALICIA: Todo mundo se dio cuenta de que, en 
medio de la pandemia, lo que importa es que todos estemos 
bien. El alumno no va a estar bien en clases si el maestro no 
está bien y eso ha sido uno de los resultados positivos de esto. 
El bienestar no es solamente estar actualizado, el bienestar 
es que tú te sientas bien. Saber que estás haciendo lo que 
puedes y que vas a estar bien, aunque no estés a la altura 
de los más avanzados en tecnología, pero tú vas a estar bien 
porque estás haciendo lo que puedes. A tu alcance. 
ALICIA: Hay historias terribles, pero creo que, por lo menos, 
los formadores que yo conozco sí están muy conscientes de 
que se debe priorizar el bienestar emocional del alumno sobre 
lo académico. Sinceramente, a mí tampoco me preocupa lo 
académico tanto. Yo quiero que ellos estén bien. Porque lo 
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académico a fin de cuentas lo van a aprender después cuando 
tengan la necesidad de estar más preparados. Ahorita lo que 
estamos haciendo es pasar este tiempo aprendiendo juntos.

Algunas de las acciones que las profesoras pusieron en marcha 
en apoyo a sus alumnos fue la de flexibilizar la entrega de tra-
bajos [Extracto 39], motivarlos [Extracto 40], atenderlos a horas 
no laborales [Extracto 41] e, incluso, contactarlos directamente 
por teléfono [Extracto 42].  No obstante, las participantes del 
estudio refieren que se ha tratado de un proceso de aprendizaje 
en el que se desconoce hasta dónde pueden dar de sí mismas 
[Extracto 43] y cómo deben reaccionar ante ciertas circunstan-
cias [Extracto 44], tales como el sentimiento de dolor por las 
historias de sus alumnos [Extracto 45]. 

[Extracto 39] GABRIELA: Algunos alumnos me decían: 
“estamos saturadísimas de trabajo, cada docente nos pide 
un montón de trabajo y todo el día estamos detrás la com-
putadora”. Yo entendí esa parte y decidí darles la opción 
de que quienes podían mandar sus trabajos en PowerPoint 
o en Genially lo hicieran y quienes en este momento no 
pudieran mandaran una foto de sus trabajos en una hojita 
de papel. También tomé en consideración que no todos 
podían enviar sus trabajos por problemas de conexión o de 
cualquier otro tipo y les di la oportunidad de que entregaran 
sus trabajos al siguiente día. Ese cambio fue lo mejor que 
pude haber realizado porque tuve más participación de los 
alumnos en clase.

[Extracto 40] GABRIELA: Traté de escuchar las voces de los 
alumnos y ver la forma en que podía apoyarlos. Al final yo 
siempre cerraba con una frase de motivación y siempre les 
decía: “Sé que son tiempos difíciles, pero vamos a lograrlo. 
Yo sé que están pasando por cosas complicadas que no me 
cuentan, pero acuérdense que esto es temporal”. Les ponía 
frases como de que: “Tú puedes, nada es fácil en la vida”. 
Eran cosas así muy sencillas como: “Cree en ti mismo -Be-
lieve in yourself-”. Eso me funcionó porque se veía el cambio 
de ánimo en los alumnos e, incluso, ellos me decían que les 
ayudaban esas frases.

[Extracto 41] ELSA: Ha habido días en los que uno responde 
un correo en la noche para explicar al alumno lo que tiene 
que hacer. Estos correos no son simplemente decirle al alumno 
que revise el material. Yo les explico con detalle lo que tienen 
que hacer y eso se lleva tiempo y energía emocional porque 
sí hay una preocupación genuina porque el alumno no puede 
entregar su tarea y no está en sus manos resolver eso.
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[Extracto 42] ALICIA: Si me doy cuenta de algo en un alumno 
luego luego le mando mensajito privado o le llamo por telé-
fono por si es algo más personal.

[Extracto 43] ELSA: Uno va aprendiendo porque tampoco se 
nos dijo hasta dónde uno puede dar.

[Extracto 44] ROSA: Todo eso nos va sensibilizando pero, 
aunque uno se sensibiliza, no sabemos cómo reaccionar cuando 
nos toque uno de esos casos.

[Extracto 45] ALICIA: Más que cansancio emocional se siente 
un dolor por oír tantas historias y de tratar de hablar con 
ellos un poco.

Discusión 

Las experiencias reportadas por las participantes del estudio 
dejan ver que la pandemia llegó en un momento en el que la 
institución no se encontraba preparada para enfrentar esta mo-
dalidad. Esto se alinea con las observaciones hechas con rela-
ción a que, si bien en el devenir histórico del sistema educativo 
nacional se identifican acciones para promover la educación 
a distancia (Moreno, 2015; Vicario, 2015), éstas no han tenido 
los resultados esperados y presentan vacíos legales (Navarrete, 
Manzanilla y Ocaña, 2020). 

Del mismo modo, los hallazgos son concomitantes con el ar-
gumento que no se transitó a una educación a distancia, sino que, 
muy por el contrario, las acciones pedagógicas fueron respuestas 
ante la crisis epidemiológica. Por lo tanto, se trató de un caso más 
de Educación Remota de Emergencia (Barbour et al., 2020; Bozkurt 
et al., 2020).  Este enfoque, el de la ERM, sirve de marco explicativo 
sobre el porqué, al momento del arribo de la pandemia, las par-
ticipantes no se encontraban preparadas para adaptar su práctica 
docente en concordancia con las características de la educación a 
distancia señaladas por Valenzuela (2000). Por ejemplo, la abrupta 
transición a una educación a distancia dificultó el establecimiento de 
redes de comunicación sólidas con sus alumnos. La insuficiencia de 
herramientas -o el desconocimiento de las mismas- también dificultó 
el manejo de las emociones de los estudiantes de manera adecuada. 

Por otro lado, los resultados también muestran que conforme 
avanzaba el tiempo las profesoras se fueron alineando con el 
perfil del docente de esta modalidad que delinea Bujan (citado 
en Barboza, 2011). Ejemplo de ello es que, según se reporta, las 
profesoras mostraron disposición para establecer relaciones de 
confianza mutua, ofrecieron orientación al alumnado de manera 
constante, motivaron a sus alumnos y desarrollaron competencias 
digitales suficientes para impartir sus clases. 
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Lo anterior se alinea con otros estudios en el nivel superior en 
donde se observa que, a pesar de las condiciones adversas, se 
lograron avances gracias a las acciones de formación continua 
(Durán, Rosales y Gatica, 2021; Osorio, Meza y Sesma, 2021) y a la 
disposición del profesorado (Jorge y Organista, 2021; Lira, 2021).

En relación con la formación continua de los docentes en 
tiempos de COVID-19, los resultados del análisis son concomi-
tantes con los hallazgos de Aisling, O’Brien y Hickey (2021) y 
Trust y Whalen (2020), en tanto que las profesoras participantes 
expresan la necesidad de formación para el diseño de materiales 
y recursos educativos digitales.

 Asimismo, y en concordancia con lo señalado por la ECALC-
UNESCO (2020) y con el estudio de Salinas, Flores y Escudero 
(2021), se identifica una percepción generalizada de que la 
institución para la cual colaboran las participantes no ofreció 
orientación para el autocuidado y bienestar socioemocional de 
la planta docente. Finalmente, el análisis de los datos también 
arroja resultados similares a lo planteado por la Secretaría de 
Educación Pública (SEP, 2021) en cuanto a que se hacen notar 
las diferencias sociales, culturales y económicas que afectan a 
la población estudiantil. 

Conclusión

El estudio aquí presentado permite identificar que las participantes 
transitaron de un modelo de enseñanza presencial a lo que se 
denomina ERE. Esta transición pasó de la confrontación con lo 
incierto a la transformación de la práctica docente. Asimismo, se 
identificó que las necesidades de formación docente se pueden 
englobar en las dimensiones tecnológica, didáctico-pedagógica 
y socioemocional. Por lo tanto, la formación continua debe 
abordarse de manera holista. 

Los principales aportes de esta investigación son dos. Por un 
lado, la reconstrucción de la transición permite identificar que la 
resiliencia e iniciativa de las participantes les permitió adaptarse a 
las nuevas demandas aun sin contar con las condiciones adecua-
das. Por otro lado, la sistematización de la información permitió 
identificar tres dimensiones que engloban las necesidades de 
formación continua para responder ante situaciones similares. 

En el primer caso, se recomienda continuar con una línea 
de investigación para indagar sobre el diseño instruccional que 
implementaron las participantes desde su experiencia como for-
madoras de docentes. Esto con la finalidad de diseñar estrategias 
de formación continua basadas en la experiencia. Para el caso de 
las dimensiones de formación continua identificadas, se abre una 
línea de investigación que permita conformar un modelo integral 
para la adecuación curricular y la formación docente en la educa-
ción superior en situaciones similares a la contingencia sanitaria. 
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Por otro lado, una interrogante que se abre tiene que ver con el 
efecto que puede tener el análisis pedagógico de la experiencia 
realizado por las entrevistadas de forma tácita. En el caso aquí 
presentado, la selección de las participantes tuvo como uno de 
sus criterios contar con formadoras de docentes altamente expe-
rimentadas. Dicha selección implicó que las profesoras tuvieran 
elementos formativos que les permitieron reflexionar sistemática 
y críticamente sobre su práctica profesional durante el periodo 
de ERE y durante las entrevistas. Contrastar estos resultados 
con casos de docentes menos experimentados o distantes de los 
fundamentos pedagógicos de formación de formadores podría 
dar luz sobre la relevancia de incluir el análisis pedagógico como 
un elemento central para el quehacer educativo. 

Finalmente, la incertidumbre que enfrentaron las participan-
tes a causa del COVID-19 parece haber generado un estado de 
tensión que detonó la búsqueda creativa de estrategias para res-
ponder a escenarios de transformación constante. No obstante, 
estos resultados no pueden ser generalizados en tanto que se 
trata de un estudio de caso plenamente delimitado por las ca-
racterísticas de formación y experiencia en el campo educativo 
de las participantes.
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Resumen

Situaciones emergentes como la originada por la pandemia por 
COVID-19 han planteado desafíos a la educación en todos los 
niveles educativos, los cuales requieren de nuevos enfoques crea-
tivos e innovadores que potencialicen el uso de las tecnológicas 
disponibles en pro de mejorar las condiciones de aprendizaje de 
los estudiantes en circunstancias extraordinarias. Bajo este con-
texto, en este artículo se valora el aprendizaje que genera una 
instrucción de las leyes de Newton que es apoyada de simulacio-
nes PhET, en un curso universitario en línea durante el confina-
miento por COVID-19. Se evaluó la efectividad de la instrucción 
a través de la aplicación de un Cuestionario Sobre el Concepto 
de Fuerza (FCI por sus siglas en inglés), previo y posterior a la 
intervención, se exploró la percepción de los estudiantes sobre 
su conocimiento tras la instrucción y el tipo de representaciones 
externas que manifestaron. El estudio reveló un incremento del 
7.2 % en el porcentaje de respuestas correctas en la prueba FCI 
mientras que el 68 % (13/19) de los ítems presentaron un menor 
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Introducción

Las simulaciones por computadora se pueden utilizar 
con fines heurísticos (descubrir), con el objetivo de 
predecir datos que no se tienen, y con el propósito de 
generar un entendimiento de los datos que ya se tienen 
(Winsberg, 2019). Bajo este enfoque, para Landriscina 

(2013) una simulación es una representación interactiva de un 
sistema, que basada en un modelo permite verificar hipótesis 
y reflexionar sobre la estructura del sistema y los procesos de 
decisión relacionados con él. En este sentido, las simulaciones 
pueden presentar dos niveles de transparencia de sus modelos 

índice de dificultad. Por su parte, el 82 % de los estudiantes que 
consideraron saber “nada” antes de la instrucción percibieron al-
gún tipo de mejora, señalando saber “poco” o “algo” después de 
la instrucción. En su conjunto, estas observaciones otorgan una 
valoración positiva del uso de simulaciones PhET como apoyo 
para la enseñanza de las leyes de Newton en un curso en línea, 
abriendo la posibilidad al diseño y desarrollo de nuevas simula-
ciones que potencialicen los resultados obtenidos.

Abstract

Emerging situations such as caused by COVID-19 pandemic, have 
presented challenges to education at all levels, which require 
new creative and innovative approaches that enhance the use of 
available technologies, in order to improve the learning condi-
tions of student in extraordinary circumstances. In this context, 
this paper assesses the learning that generates an instruction of 
Newton’s laws that is supported by PhET simulations, in an online 
university course during confinement by COVID-19. Instruction 
efficiency was evaluated through employing of Force Concept 
Inventory (FCI) before and after of the intervention, the students’ 
perception of their knowledge after the instruction was explored, 
as well as the type of external representations they manifested. 
The study revealed a 7.2 % increase in the percentage of correct 
answers in the FCI test, while 68 % (13/19) of the items presented 
a lower difficulty index. For their part, 82 % of the students who 
considered knowing “nothing” before the instruction perceived 
some kind of improvement, indicating that they knew “little” or 
“some” after the instruction. Taken together, these observations 
give a positive assessment of using PhET simulations to support 
Newton’s laws teaching in an online course, opening the possi-
bility to the design and develop new simulations that enhance 
the results obtained.
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de simulación, teniéndose aquellas en las que los modelos 
conceptuales y/o computacionales subyacentes permanecen 
ocultos, las así llamadas “de caja negra”, y aquellas otras en 
las que la estructura y el comportamiento del modelo son 
accesibles, mostrando abiertamente las relaciones entre las 
variables denominadas de caja de “vidrio/blanca/transparente” 
(Groesser, 2012; Landriscina, 2013).

En los procesos de enseñanza-aprendizaje las simulaciones 
permiten la reproducción de actividades con la suficiente 
fidelidad para lograr la participación de los estudiantes en una 
forma realista y significativa (Contreras, García y Ramírez, 2010), 
favoreciendo la enseñanza de conocimientos específicos, el 
desarrollo de habilidades básicas del pensamiento y el interés 
de los estudiantes.

En relación con el uso de simulaciones para fines de aprendizaje, 
este se puede manifestar de dos formas: construyendo una 
simulación o usando una ya existente (Landriscina, 2013). 
En el caso de su uso, los simuladores pueden ser empleados 
para ilustrar contenidos y/o realizar experimentos (Frasson y 
Blanchard, 2012; Vlachopoulos y Makri, 2017). En este aspecto, 
la taxonomía de Maier y Größler (2000) señala al modelo 
subyacente, la interfaz humano-computadora y la funcionalidad 
como rasgos distintivos de las simulaciones diseñadas para apoyar 
el aprendizaje, mientras que para Frasson y Blanchard (2012) son 
las distintas formas de realización, la fidelidad, la interactividad, 
la inmersión y la capacidad para reaccionar de forma “inteligente” 
a las interacciones del usuario, características distintivas de 
las simulaciones usadas con propósitos de aprendizaje. Es de 
mencionar que en años recientes los avances tecnológicos han 
permitido potencializar las simulaciones por computadora al 
incrementar su realismo (credibilidad).

Con respecto a su impacto en procesos de aprendizaje 
complejos como los demandados en el estudio de las ciencias, 
para Landriscina (2013), en condiciones adecuadas, el uso de 
simulaciones puede mejorar procesos cognitivos como seleccionar, 
organizar e integrar información, acceder y crear analogías y 
metáforas, y generar inferencias, lo que facilita la construcción 
de nuevas estructuras cognitivas o la modificación e, incluso, 
reemplazo de las preexistentes.

Lo anterior favorece el uso de simulaciones en la enseñanza de 
ciencias como la Física en donde frecuentemente es necesario que 
los estudiantes construyan modelos mentales (representaciones 
internas) que deben incluir abstracciones y factores invisibles 
para los cuales no tienen referencias reales (Ibáñez et al., 2014). 
Al respecto, Handhika et al. (2016) señalan que la consistencia de 
símbolos (visuales y matemáticos) en los recursos de enseñanza y 
aprendizaje de la Física se vuelven muy importantes para superar 
una concepción incorrecta. Un ejemplo de ello son las ideas 
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alternativas del concepto de fuerza que lleva a los estudiantes a 
tener dificultades para dibujar diagramas de fuerzas o determinar 
la magnitud y dirección del movimiento de los objetos (Zhou, 
Zhang y Xiao, 2015). En este sentido, Mora y Benítez (2007) 
señalan que el origen y persistencia de ideas alternativas sobre 
fuerza se pueden atribuir en parte a una enseñanza inadecuada 
de las ciencias. A lo cual, Hubber, Tytler y Haslam (2010) indican 
que las dificultades conceptuales sobre la noción de fuerza son 
de naturaleza fundamentalmente representativa.

Bajo este contexto es importante distinguir entre programas 
de simulación simples y entornos de aprendizaje basados en 
simulación, siendo estos últimos los que cuentan con un soporte 
instruccional y recursos destinados a facilitar y enriquecer la 
experiencia de aprendizaje de los estudiantes (Landriscina, 
2013). Sin embargo, como señala el National Research Council 
(2011), su efectividad requiere de un buen diseño, pruebas y un 
adecuado andamiaje de la experiencia de aprendizaje en sí. Más 
aún, para Solé-Llussà, Aguilar e Ibánez (2020) una simulación que 
no encaja en el currículo dificulta su incorporación en la práctica 
docente. Al respecto, un proyecto ampliamente difundido es el 
encausado por la Universidad de Colorado en Boulder mediante 
el cual se han desarrollado una serie de simulaciones interactivas 
y gratuitas para la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas y 
las ciencias, denominadas PhET (Physics Education Technology). 
Hoy en día se encuentran disponibles simulaciones PhET de 
Física, Química, Matemáticas, Ciencias de la Tierra y Biología a 
través del portal web https://phet.colorado.edu/

En particular, las herramientas PhET han sido usadas en 
combinación con otros recursos o como parte de técnicas didácticas 
en busca de mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje de la 
Física. Por ejemplo, en Yuliati, Riantoni y Mufti (2018) se explora 
el desarrollo de habilidades para la resolución de problemas a 
través del aprendizaje basado en la indagación con simulaciones 
PhET relacionadas con el tema de corriente directa. A la vez, en 
Mahtari et al. (2020) y Sudirman y Qaddafi (2023) se estudia el 
uso de hojas de trabajo con simulaciones PhET para mejorar el 
aprendizaje de conceptos relacionados con circuitos eléctricos y 
la ley de Hooke, respectivamente. Por su parte, Vegisari, Wilujeng 
y Hardiyanti (2020) exploran el efecto de una metodología de 
didáctica activa apoyada de simulaciones PhET masa-resorte 
para promover las habilidades de representaciones múltiples 
en estudiantes de Física. A su vez, La Aca, Sulisworo y Maruto 
(2020) examinan el uso de simulaciones PhET relacionadas 
con el movimiento parabólico, en un entorno de aula invertida, 
para el desarrollo de las habilidades de pensamiento crítico en 
los estudiantes. Desde la perspectiva de la enseñanza basada 
en juegos, en Yıldırım y Baran (2021) se compara el uso de 
simulaciones PhET de movimiento (fuerza y leyes de Newton), 
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con juegos de actividad física, sin encontrar una diferencia 
significativa entre estos métodos. En tanto, Ernita et al. (2021) 
exploran el aprendizaje por indagación basado en laboratorios 
reales y virtuales, estos últimos a través de simulaciones PhET de 
electricidad, señalando que no hay diferencias en los resultados 
y motivación de los estudiantes con respecto al uso de un tipo 
de laboratorio u otro.

Así, el uso de herramientas tecnológicas como las simulaciones 
en la enseñanza de ciencias como la Física ha motivado diversas 
investigaciones, las cuales han adquirido nuevos matices tras la 
pandemia por COVID-19. Dichas investigaciones han buscado 
contribuir a mejorar las condiciones de aprendizaje de los 
estudiantes en confinamiento mientras se cuestiona la eficacia de 
la enseñanza cuando ésta pasa del aula física a los dispositivos 
tecnológicos (Klein et al., 2021; Ahamad et al., 2021; Delgado, 
2021; Granados et al. 2021; Abouhashem et al., 2021). En este 
contexto, las simulaciones PhET han sido una opción como 
herramienta para la enseñanza en línea de la Física (Perkins, 
2020; Masruroh et al., 2020; Hasyim, Prastowo y Jatmiko, 2020; 
Laila y Anggaryani, 2021; Salsabila y Kholiq, 2021).

Así, el objetivo de este estudio se centra en valorar el 
aprendizaje que genera una instrucción de las leyes de Newton 
que es apoyada por simuladores PhET durante el confinamiento 
por COVID-19, además de buscar conocer la percepción de los 
estudiantes sobre su conocimiento tras la instrucción y el tipo 
de representación externa que manifestaron en un ejercicio 
de clase particular. El estudio se realizó con una población de 
estudiantes universitarios de primer ciclo de una institución 
pública del sureste de México, integrando un instrumento para 
medir el aprendizaje conceptual y un cuestionario breve para 
estimar la actitud de los estudiantes hacia la instrucción apoyada 
con simuladores.

Metodología

Se presenta un estudio de diseño cuasi-experimental del tipo 
antes-después con un sólo grupo, considerando la medición 
del nivel de aprendizaje conceptual de los estudiantes sobre las 
leyes de Newton, antes y después de producir la intervención 
apoyada por simuladores PhET. La instrucción se desarrolló bajo 
una estrategia de indagación guiada a través del seguimiento de 
la interacción de los estudiantes con los simuladores PhET. Para 
efectos de esta investigación se emplearon dos instrumentos de 
naturaleza cuantitativa: la prueba FCI y dos ítems Likert. De manera 
adicional, se consideraron las calificaciones de cuatro grupos 
de años académicos pasados en los que no se realizó ninguna 
intervención similar, ello con el objetivo de identificar diferencias 
respecto de la instrucción apoyada por simuladores.
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Este estudio se gestó bajo el marco del confinamiento por 
COVID-19, llevando a cabo la intervención en una modalidad 
en línea, la cual se enfocó en la tercera unidad temática de la 
asignatura de Física para Ingeniería del ciclo 2020-2021, que 
dentro del programa de estudios aborda la enseñanza de las 
leyes de Newton.

Participantes

Se trabajó con solamente un grupo de una población finita 
pequeña, conformada por once estudiantes (54 % mujeres y 
46 % hombres), quienes recibieron la instrucción en línea a 
través del empleo de una plataforma Moodle gratuita para la 
administración de recursos asíncronos y videollamadas como 
medio síncrono. Previamente, el 82 % de los estudiantes cursaron 
alguna asignatura de Física. El profesor investigador fungió 
como docente del curso.

Instrumentos

En este estudio se hizo uso de la prueba denominada Force 
Concept Inventory (FCI), que es un Cuestionario Sobre el 
Concepto de Fuerza formulado por Hestenes, Wells y Swackhamer 
(1992), el cual es uno de los instrumentos más utilizados para 
evaluar el aprendizaje conceptual en cursos introductorios a la 
Física (Fazio y Battaglia, 2019). En este trabajo se empleó la 
versión en español de la prueba FCI revisada en 1995, que se 
encuentra disponible a través del portal web www.physport.
org. En el análisis de los datos se consideró la identificación 
realizada por Caballero et al. (2012) que relaciona las leyes de 
Newton con 19 de las 30 preguntas del FCI, categorizando éstas 
en tres subconjuntos de 7, 7 y 5 preguntas, etiquetados en este 
estudio como N1={6,7,8,10,12,21,23}, N2={3,9,22,24,25,26,27} y 
N3={4,5,15,16,28}, que corresponden a la primera, segunda y 
tercera ley de Newton, respectivamente.

Si desea consultar la prueba FCI empleada, haga clic en el enlace 
de anexos que se encuentra ubicado al final del documento.

Con respecto al registro de la percepción de los estudiantes 
sobre sus conocimientos de las leyes de Newton, éste se realizó 
a través de dos preguntas con escala Likert de cinco puntos 
(nada/poco/algo/bastante/mucho): 1) Conforme a mi desempeño 
en el cuestionario (FCI), ¿qué tanto conozco del tema de leyes 
de Newton?, 2) Al considerar los temas vistos en las clases 
virtuales, ¿qué tanto conozco ahora de leyes de Newton?, las 
cuales fueron realizadas en dos tiempos complementarios al 
proceso de instrucción.
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Procedimiento

Las clases virtuales para la instrucción de las leyes de Newton 
apoyada por simuladores consistieron de cinco sesiones de una 
hora durante las cuales el docente hizo uso de las simulaciones 
PhET “Fuerza y Movimiento” y “Rampa: Fuerzas y movimiento” 
como herramienta de apoyo para ilustrar los contenidos y realizar 
experimentos virtuales relacionados con las leyes de Newton por 
parte de los estudiantes. En la Figura 1 se muestra una imagen 
de la instrucción en línea apoyada con simuladores. 

De manera previa y posterior a la instrucción, se aplicaron el 
instrumento FCI y las preguntas en escala Likert, a través de la 
plataforma Moodle, en un cuestionario con un tiempo límite de 
30 minutos para el caso de la prueba FCI y, a través de foros, 
para el caso de las preguntas en escala Likert.

•Figura 1. Instrucción en línea apoyada de la simulación PhET “Fuerzas y Movimiento" 

Fuente: elaboración propia

Resultados y discusión

En la Figura 2 se ilustra la dificultad por ítem a través del 
porcentaje de respuestas correctas que presenta un promedio de 
24.3 % en el pretest y 30.6 % en el postest para una diferencia 
favorable del 7.2 %. De igual forma, es posible denotar que el 
68 % (13/19) de los ítems mostraron una variación positiva en 
el desempeño, que el 16 % (3/19) no mostró ningún tipo de 
variación {12, 9, 25} y que el 16 % (3/19) manifestó diferencias 
negativas {8, 21, 24}. Para el caso de los ítems 8 y 21, donde 
se analiza la descripción de la trayectoria de un objeto bajo la 
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acción de una fuerza de impulso (ítem 8) o cuando éste 
sigue una trayectoria constante (ítem 21), la diferencia 
negativa encontrada podría atribuirse a errores conceptuales 
que los estudiantes hayan adquirido previamente sobre el 
movimiento de proyectiles o a la falta de una simulación 
que abordara escenarios similares durante la intervención. 
En el caso particular del ítem 24, éste está relacionado con 
la interpretación de una trayectoria (ítem 23) en ausencia de 
un empuje inicial que genere el movimiento (del ítem 21), 
lo que presupone una relación con la observación señalada 
para los ítems 8 y 21.

•Figura 2. Resultados pre-FCI y pos-FCI por ítem

Fuente: elaboración propia

En la Tabla 1 se muestra una comparativa del índice de 
dificultad por ítem, entendiendo éste como la relación entre 
el número de aciertos y el total de estudiantes examinados 
(Hurtado, 2018), y que bajo la valoración propuesta por 
Ortiz et al. (2015) puede clasificar a los ítems como Difíciles 
(menor de 0.40), Medianamente Difíciles (entre 0.40 y 0.50), 
de Dificultad Media (entre 0.51 y 0.80), Medianamente Fáciles 
(entre 0.81 y 0.90) y Fáciles (entre 0.91 y 1.00), de modo 
que a menor índice el ítem presentara mayor dificultad. Se 
puede observar que el 68 % (13/19) de los ítems revelaron 
un menor índice de dificultad mientras, considerando su 
valoración, el 16 % (3/19) de los ítems disminuyeron en 
escala de dificultad ( ).
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•Tabla 1. Índice de dificultad por ítem

Ley de Newton Pregunta en el FCI Pre-FCI Pos-FCI Diferencia

1.a 

6 0.45 MD 0.82 MF −0.37

7 0.36 D 0.45 MD −0.09

8 0.45 MD 0.36 D +0.09

10 0.09 D 0.36 D −0.27

12 0.55 M 0.55 MD 0.00

21 0.18 D 0.00 D +0.18

23 0.45 MD 0.64 M −0.19

2.a

3 0.18 D 0.27 D −0.09

9 0.09 D 0.09 D 0.00

22 0.09 D 0.27 D −0.18

24 0.55 M 0.36 D +0.19

25 0.18 D 0.18 D 0.00

26 0.00 D 0.09 D −0.09

27 0.09 D 0.18 D −0.09

3.a

4 0.27 D 0.36 D −0.09

5 0.09 D 0.18 D −0.09

15 0.09 D 0.18 D −0.09

16 0.27 D 0.36 D −0.09

28 0.00 D 0.09 D −0.09

Fuente: elaboración propia

En relación con el desempeño de cada estudiante, en la Figura 3 
se observa una tendencia grupal favorable, siendo sólo tres los 
estudiantes que mostraron una tendencia negativa después de 
la intervención, lo cual complementa la observación realizada 
a nivel de ítem.
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•Figura 3. Resultados pre-FCI y pos-FCI por estudiante

Fuente: elaboración propia

Sobre las preguntas como conjunto, el puntaje promedio (valor 
medio) pasó de 4.5/19 (0.23) a 5.8/19 (0.30), con desviaciones 
estándar de 1.6 y 3.2. En la Figura 4 son mostrados, a través 
de sus respectivos cuartiles, el promedio total de respuestas 
correctas (T) y, por subconjunto, de preguntas. Acerca del 
conjunto T, se observa un valor medio más alto, con extremos 
superiores e inferiores que señalan una variabilidad equiparable 
entre los datos. 

En cuanto a los subconjuntos, en cada uno de ellos el 
valor medio favorece a los resultados del pos-FCI, siendo más 
notorio en el subconjunto N1 (2.5/7 respecto de 3.2/7), el 
cual está relacionado con la primera ley de Newton que, sin 
embargo, evidencia un mayor rango intercuartil y, por tanto, 
mayor dispersión. El valor medio observado para N3, tanto en 
el FCI previo (el menor de todos) como posterior (superior 
al cuartil superior), fortalece la observación realizada por 
otros estudios que señalan a la tercera ley de Newton como 
un tópico del tipo “desafío” para los estudiantes (Savinainen 
et al., 2017). Por otra parte, se tiene que los datos atípicos 
en los grupos N2 y N3 dan origen a la mayor desviación 
estándar para los datos obtenidos en el pos-FCI.
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En lo que respecta a la percepción de los estudiantes sobre su 
conocimiento, en el caso de la pregunta 1 (antes de la instrucción), 
el 82 % (9/11) de los estudiantes estimaron saber “nada” sobre 
el tema mientras que un 18 % (2/11) consideró conocer “poco”. 
En cuanto a la pregunta 2 (después de la instrucción), el 91 % 
(10/11) señaló saber “poco” y un 9 % “algo” (1/11). En la Figura 
5 se puede observar una mejora grupal en la percepción de los 
estudiantes, lo que apoya los resultados de la prueba FCI.

•Figura 5. Percepción de los estudiantes sobre su conocimiento de las leyes de Newton

 
 

Fuente: elaboración propia

•Figura 4. Resultados pre-FCI y pos-FCI por conjunto de preguntas

 
 

Fuente: elaboración propia
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Finalmente, si bien los resultados mostrados presuponen una 
mejora en la compresión conceptual de las leyes de Newton, 
es de destacar las dificultades que manifiestan los estudiantes 
para representar situaciones que conllevan la construcción 
o modificación de representaciones internas, de las cuales 
no tienen referencia. Tal es el caso de la siguiente situación 
hipotética, presentada al grupo bajo estudio y como parte de 
las actividades de clase.

En la Figura 6 se muestra la respuesta esperada (a) y la respuesta 
obtenida por dos de los estudiantes (b). Como se observa, los 
diagramas generados describen de manera parcial la interacción 
entre las fuerzas que actúan sobre el bloque, denotando un vacío 
argumental sobre la aplicación de la tercera ley de Newton, lo 
que concuerda con los resultados mostrados en la Figura 2, 
subrayando la necesidad de contar con herramientas para el 
apoyo en la enseñanza de este tópico particular.

Un astronauta empuja un bloque de masa M sobre 
una superficie con una fuerza B en la dirección que 
indica la figura. Este experimento es realizado en el 
espacio donde el efecto de la gravedad es desprecia-
ble. El coeficiente de fricción estática y cinética entre 
el bloque y la superficie es el mismo (µ). Asumiendo 
que el bloque no se mueve inicialmente, dibuje el 
diagrama de cuerpo libre que muestre todas las fuer-
zas que actúan sobre el bloque.

•Figura 6. Problemas de representación: a) Diagrama esperado, b) Respuestas de dos estudiantes

a) b)

Fuente: elaboración propia

Es de señalar que, si bien la condición de confinamiento por 
COVID-19 no permitió estimar los efectos intervinientes de la 
modalidad presencial o en línea, algunos estudios señalan que 
no existen diferencias significativas en el desempeño entre 
estudiantes de estas modalidades (Fischer et al., 2020; Bergeler 
y Read, 2021), hecho que no es explorado en este estudio.
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Conclusiones

El confinamiento por COVID-19 ha traído consigo vicisitudes que 
han ampliado la brecha preexistente en el acceso a la educación 
e incrementado los índices de deserción escolar, sin embargo, 
también ha llevado a investigadores y docentes de todos los niveles 
educativos y de diversos países a buscar nuevas formas creativas 
e innovadoras para enfrentar este tipo de crisis.

Así, en este artículo se abordó una experiencia de enseñanza 
de las leyes de Newton apoyada por simuladores PhET bajo el 
contexto de confinamiento por COVID-19. Los resultados obtenidos 
respaldan la viabilidad exhibida por estudios como los de Hasyim, 
Prastowo y Jatmiko (2020), y de Laila y Anggaryani (2021), sobre el 
uso de simulaciones PhET como apoyo para la enseñanza en línea 
de las leyes de Newton. En este contexto particular, se observó un 
incremento en el porcentaje de respuestas correctas, una disminución 
en el índice de la dificultad por ítem de la prueba FCI y una mejora 
grupal en la percepción de los estudiantes sobre su conocimiento 
acerca del tema que podrían ser atribuidos en primera instancia al 
empleo de las simulaciones PhET, sin dejar de lado el hecho de la 
modalidad en línea bajo la que se da la instrucción y la imposibilidad 
de estudiar esta variable interviniente. En el mismo sentido, los vacíos 
argumentales sobre la aplicación de la tercera ley de Newton, en 
este caso manifestados a través de las representaciones externas de 
un ejercicio de clase, coinciden con las observaciones realizadas por 
otros estudios respecto de la dificultad que representa la enseñanza 
de la tercera ley de Newton, más allá de los obstáculos didácticos 
que se presentan en una instrucción en línea.

Es de indicar que, si bien las prestaciones de las simulaciones 
PhET disponibles para la enseñanza de las leyes de Newton son 
considerables, experiencias como las abordadas en este trabajo abren 
una ventana de oportunidad para el diseño y desarrollo de nuevas 
simulaciones que resulten en simuladores que permitan mejorar los 
procesos de enseñanza-aprendizaje de las leyes de Newton.
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Objetivos de la revista

Innovación Educativa es una revista científica mexicana, arbitrada por pares a 
ciegas, indizada y cuatrimestral, que publica artículos científ icos inéditos en español 
e inglés. La revista se enfoca en las nuevas aproximaciones interdisciplinarias 
de la investigación educativa para la educación superior, donde confluyen las 
metodologías de las humanidades, ciencias y ciencias de la conducta. Innovación 
Educativa es una revista que se regula por la ética de la publicación científica 
expresada por el Committee of Publication Ethics, COPE, y se suma a la iniciativa 
de acceso abierto no comercial (open access), por lo que no aplica ningún tipo de 
embargo a los contenidos. Su publicación corre a cargo de la Dirección de Formación 
e Innovación Educativa de la Secretaría Académica del Instituto Politécnico Nacional. 
La revista sostiene un riguroso arbitraje por pares a ciegas que permite la igualdad 
de oportunidades para toda la comunidad científica internacional, guiándose por 
una política de igualdad de género, y rechazando abiertamente las prácticas de 
discriminación por raza, género o región geográfica.

Lineamientos para presentar originales 

En su quinta época recibe contribuciones en español e inglés todo el año para la 
sección Innovus. Innovación Educativa incluye una sección temática en cada número 
llamada Aleph; los artículos para esta sección se solicitan por convocatoria abierta 
tres veces al año. Los trabajos de ambas secciones serán arbitrados por pares a cie-
gas, se analizan con software de coincidencias por lo que los autores deberán cuidar 
a detalle la originalidad, la redacción, el manejo de referencias y citas en estricto 
apego a los lineamientos de la revista. La originalidad, la argumentación inteligente 
y el rigor son las características que se esperan de las contribuciones.

Innovación Educativa únicamente recibe trabajos científicos inéditos y no acepta 
género periodístico. Con el fin de agilizar la gestión editorial de sus textos, los au-
tores deben cumplir con las siguientes normas de estructura, estilo y presentación.

Tipos de colaboración

 } Investigación. Bajo este rubro, los trabajos deberán contemplar criterios 
como el diseño pertinente de la investigación, la congruencia teórica y 
metodológica, el rigor en el manejo de lainformación y los métodos, la 
veracidad de los hallazgos o de los resultados, la discusión de resulta-
dos, conclusiones, limitaciones del estudio y, en su caso, prospectiva. La 
extensión de los textos deberá ser de 15 cuartillas mínimo y 25 máximo, 
incluidas gráficas, notas y referencias. Las páginas deberán ir numeradas 
y estar escritas a espacio y medio. Estas contribuciones serán enviadas a 
las secciones Aleph e Innovus.

 } Intervenciones educativas. Deberán contar con un sustento teórico-meto-
dológico encaminado a mostrar innovaciones educativas. La extensión de 
estos trabajos es de 15 cuartillas mínimo y 25 máximo, incluidas gráficas, 
notas y referencias. Las páginas irán numeradas y se escribirán a espacio 
y medio. Estas contribuciones se enviarán a las secciones Aleph e Innovus.
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 } Reseñas de libros. Deberán aproximarse de manera crítica a las ideas, 
argumentos y temáticas de libros especializados. Su extensión no deberá 
exceder las tres mil palabras, calculadas con el contador de Word, incluidas 
gráficas, notas y referencias. Las páginas irán numeradas, con interlínea 
de espacio y medio. Estas contribuciones se enviarán a la sección Ex-libris. 

Requisitos de entrega

 } Los trabajos deberán presentarse en tamaño carta, con la fuente Times 
New Roman de 12 puntos, a una columna, y en mayúsculas y minúsculas.

 } El título deberá ser bilingüe (español e inglés) y no podrá exceder las 15 palabras.
 } Toda contribución deberá ir acompañada de un resumen en español de 

150 palabras, con cinco a seis palabras clave que estén incluidas en el 
vocabulario controlado del IRESIE, más la traducción de dicho resumen 
al inglés (abstract) con sus correspondientes palabras clave o keywords 
(obsérvese la manera correcta de escribir este término). Las palabras 
clave se presentarán en orden alfabético. Puede acceder al vocabulario 
en la página electrónica www.iisue.unam.mx.

 } Todos los trabajos deberán tener conclusiones.
 } Los elementos gráficos (cuadros, gráficas, esquemas, dibujos, fotografías) 

irán numerados en orden de aparición y en el lugar idóneo del cuerpo del 
texto con sus respectivas fuentes al pie y sus programas originales. Es decir, 
no deberán insertarse en el texto con el formato de imagen. Las fotografías 
deberán tener mínimo 300 dpi de resolución y 140 mm de ancho.

 } Se evitarán las notas al pie, a menos de que sean absolutamente indispen-
sables para aclarar algo que no pueda insertarse en el cuerpo del texto. La 
referencia de toda cita textual, idea o paráfrasis se añadirá al final de la 
misma, entre paréntesis, de acuerdo con los lineamientos de la American 
Psychological Association (APA). La lista de referencias bibliográficas también 
deberá estructurarse según las normas de la apa y cuidando que todos los 
términos (&, In, New York, etcétera) estén en español (y, En, Nueva York, 
etcétera). Todo artículo de revista digital deberá llevar el doi correspondiente, 
y a los textos tomados de páginas web modificables se les añadirá la fecha 
de recuperación. A continuación se ofrecen algunos ejemplos.

Libro

 } Skinner, B. F. (1971). Beyond freedom and dignity. Nueva York, N. Y.: Knopf.
 } Ayala de Garay, M. T., y Schvartzman, M. (1987). El joven dividido: La 

educación y los límites de la conciencia cívica. Asunción, pa: Centro In-
terdisciplinario de Derecho Social y Economía Política (CIDSEP).

Capítulo de libro

 } Helwig, C. C. (1995). Social context in social cognition: Psychological harm 
and civil liberties. En M. Killen y D. Hart (Eds.), Morality in everyday life: 
Developmental perspectives (pp. 166-200). Cambridge, ru: Cambridge 
University Press. 
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Artículo de revista

 } Gozálvez, V. (2011). Educación para la ciudadanía democrática en la 
cultura digital. Revista Científica de Educomunicación 36(18), 131-138.

Artículo de revista digital

 } Williams, J., Mark G., y Kabat-Zinn, J. (2011) Mindfulness: Diverse pers-
pectives on its meaning, origins, and multiple applications at the inter-
section of science and dharma. Contemporary Buddhism 12(1), 1-18. doi: 
10.1080/14639947.2011.564811

Fuentes electrónicas

 } Sistema Regional de Evaluación y Desarrollo de Competencias Ciudadanas 
(2010). Sistema Regional de Evaluación y Desarrollo de Competencias Ciudada-
nas. Recuperado de: http://www.sredecc.org/imagenes/que_es/documentos/ 
SREDECC_febrero_2010.pdf

 } Ceragem. (n. d.). Support FAQ. Recuperado el 27 de julio de 2014, de: 
http://basic.ceragem.com/customer/customer04.asp

Entrega de originales

El autor deberá descargar del sitio web de la revista, llenar y adjuntar a su contri-
bución el formato único que integra la siguiente información:

 } Solicitud de evaluación del artículo. La declaración de autoría individual 
o colectiva (en caso de trabajos realizados por más de un autor); cada 
autor o coautor debe certificar que ha contribuido directamente a la ela-
boración intelectual del trabajo y que lo aprueba para ser evaluado por 
pareas a ciegas y, en su caso, publicado. Declaración de que el original 
que se entrega es inédito y no está en proceso de evaluación en ninguna 
otra publicación. Datos: nombre, grado académico, institución donde 
labora, domicilio, teléfono, correo electrónico.

 } Curriculum vitae resumido del autor, en hoja aparte. 
 } El trabajo y los documentos solicitados arriba se enviarán a la di- 

rección electrónica:   
coord.educativa.ie@gmail.com, con copia a innova@ipn.mx.
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Journal scope

Innovación Educativa is a Mexican scientific journal; blind peer-reviewed, it is indexed 
and published every four months, presenting new scientific articles in Spanish and 
English. The journal focuses on new interdisciplinary approaches to educational 
research in higher education, bringing together the methodologies of the humanities, 
sciences and behavioral sciences. Innovación Educativa is a journal regulated by 
the ethics of scientific publications expressed by the Committee of Publication Ethics, 
COPE, and participates in the initiative for non-commercial open access, and thus 
does not charge any fees or embargo for its contents. It is published by the Editorial 
Coordination of the Office of Academic Affairs of the Instituto Politécnico Nacional, 
Mexico. The journal sustains a rigorous blind peer review process that enables equal 
opportunities for the international scientific community, guided by a policy of gender 
equality, and openly rejects practices of discrimination based on race, gender or 
geographical region.

Guidelines for presenting original works

In its fifth era, the journal receives contributions in Spanish and English throughout 
the year for the section Innovus. Educational Innovation includes a thematic section in 
each issue called Aleph; there is an open call for articles for this section three times 
a year. The papers published in both sections are subject to a blind peer review pro-
cess and analyzed with software to detect plagiarism, so authors should ensure that 
the originality, composition, references and quotes adhere to the journal guidelines. 
Originality, intelligent argumentation and rigor are expected from the contributions.

Educational Innovation only receives previously unpublished scientific papers and 
does not accept journalistic work. In order to facilitate the editorial administration 
of their texts, authors must comply with the following regulations of structure, style 
and presentation.

Types of collaboration

 } Research. The papers in this category must take into account criteria such 
as relevant research design, theoretical and methodological congruence, 
rigor in the handling of information and methods, accuracy in discoveries 
or results, discussion of results, conclusions, limitations of the study, and 
future possibilities when applicable. Texts must be between 15 and 25 
pages long, including graphs, notes and references. Pages must be 
numbered, with 1.5 line spacing. These contributions will be sent to the 
sections Aleph and Innovus.

 } Educational interventions. These papers must include a theoretical-
methodological foundation focused on presenting educational innovations. 
These papers should be between 15 and 25 pages long, including graphs, 
notes and references. Pages must be numbered, with 1.5 line spacing. 
These contributions will be sent to the section Aleph and Innovus
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Submission requirements

 } Manuscripts must be on a letter-sized paper, in 12-point Times New Roman 
font, in a single column, with correct use of capital and lower-case letters.

 } The title must be bilingual (Spanish and English) and must not exceed 
fifteen words.

 } All contributions must include a 150-word abstract in Spanish, with five 
or six keywords that are included in the vocabulary database of the IRE-
SIE, as well as a translation of the abstract and keywords in English. The 
vocabulary database can be consulted at www.iisue.unam.mx.

 } All manuscripts must include conclusions.
 } Graphic elements (charts, graphs, diagrams, drawings, tables, photogra-

phs) must be numbered in the order in which they appear, with correct 
placement in the text, with captions and credits to the original source. They 
should not be inserted as images into the body text. Photographs must 
have a minimum resolution of 300 dpi, and a width of 140 mm.

 } Footnotes should be avoided, unless absolutely necessary to clarify something 
that cannot be inserted into the body text. All bibliographical references 
(textual quotations, ideas, or paraphrases) should be added as endnotes 
in accordance with the American Psychological Association (APA) guideli-
nes, respecting the correct font usage (roman and italic). If your article is in 
Spanish all terms should be in this language. Otherwise, all should be in 
English. All articles from digital journals should include the correspondent 
doi [Digital Object Identifier]. Texts from modifiable Web pages must include 
the retrieval date. The format can be seen in the following examples:

Book

 } Skinner, B. F. (1971). Beyond freedom and dignity. New York, NY: Knopf. 
 } Kalish, D., and Montague, R. (1964). Logic: Techniques of formal reasoning. 

New York, NY: Oxford University Press.

Book chapter

 } Helwig, C. C. (1995). Social context in social cognition: Psychological 
harm and civil liberties. En M. Killen y D. Hart (Eds.), Morality in everyday 
life: Developmental perspectives (pp. 166-200). Cambridge, England: 
Cambridge University Press. 

Journal article

 } Geach, P. T. (1979). On teaching logic. Philosophy, 54(207), 5-17.

Digital journal article

 } Williams, J., Mark G., y Kabat-Zinn, J. (2011) Mindfulness: Diverse pers-
pectives on its meaning, origins, and multiple applications at the inter-
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section of science and dharma. Contemporary Buddhism 12(1), 1-18. doi: 
10.1080/14639947.2011.564811

Electronic sources

 } Bakó, M. (2002). Why we need to teach logic and how can we teach it? 
International Journal for Mathematics Teaching and Learning, (October, 
ISSN 1473-0111.). Available at: http://www.cimt.plymouth.ac.uk/journal/
bakom.pdf

 } Ceragem. (n. d.). Support FAQ. Retrieved on July 27, 2014 from: http://
basic.ceragem.com/customer/customer04.asp

Submission of originals

From the journal’s website, the author must download, fill out and attach the submission 
format with the following information:

 } Request for paper evaluation. The declaration of individual or collective 
authorship (in case of works by more than one author); each author 
or coauthor must certify that he or she has contributed directly to the 
intellectual creation of the work and agrees to a blind peer review and 
to publication, when applicable. The declaration that the original that is 
being submitted is unpublished and it not in the process of evaluation by 
any other publication. Information: name, academic degree, institution, 
address, telephone number, e-mail.

 } Brief C.V. of the author, on a separate page.
 } The paper and requested documents should be sent to the follow- 

ing e-mail:
 } coord.educativa.ie@gmail.com, with a copy to innova@ipn.mx.








