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Hacer Investigación e Innovación Educativa no sólo es conocer 
más sobre temas tales cómo potencializar el desempeño de 
los docentes, el aprovechamiento de los estudiantes, o de la 
eficacia -o falta de- de los programas de estudio, sino que se 

trata también de ser capaces de mirar bajo la lupa del conocimiento 
asuntos tan subjetivos como la percepción que cada persona tiene sobre 
los procesos que acompañan cada dimensión de lo educativo, tal es el 
caso del primer artículo de esta edición que nos hace reflexionar sobre 
la importancia de reconocer lo que cada alumna y alumno experimenta 
al trabajar en equipo. Sumada a la percepción, también se analizaron 
las cuestiones actitudinales que se suscitan en el proceso de aprender a 
conseguir metas dado el trabajo con otros individuos. La investigación 
basa su metodología en una escala Likert, obteniendo interesantes re-
sultados que nos orientan en pos de la creación de nuevos caminos que 
combatan la poca valorización que tiene el alumnado para con el tema 
investigado. Otra cuestión innovadora con respecto a las innovaciones 
e investigaciones educativas queda bien enmarcada en el segundo 
artículo de esta edición, en el que se reflexiona con respecto a la difícil 
tarea de hacer una caracterización de la cultura digital de los docentes, 
destacando, entre otras cuestiones, que con las experiencias individuales 
las que permean la identidad digital, y no sólo el hecho de contar con 
una computadora y conocer algunas TIC, hecho que, por sí mismo, no 
logra la interiorización de dicha cultura, cuestión que, como lo dicen 
los autores de este artículo, conforma un reto post pandémico que cada 
docente debe tomar con mucha seriedad para lograr un avance positivo 
en materia didáctica. En el tercer artículo de esta edición se aborda de 
manera muy gráfica y explicativa cómo es que se da la validez de con-
tenido a un cuestionario cuya pretensión es medir la conducta de apoyo 
social que se da entre pares, en específico, aquél que se ofrece a las y 
los alumnos de nivel superior con alguna discapacidad. La investigación 
que se llevó a cabo con un modelo mixto, dejó ver resultados que hoy 
se constituyen como parte de una herramienta eficaz para cualquier 
investigador/a que se vea en la necesidad de evaluar la validez de un 
contenido, así como para ir ahondando en los esfuerzos para la inclusión 
social. En el cuarto artículo de esta edición, el arte y la educación se 
unen en un estudio en el que 25 estudiantes de bachilleres se dieron a 
la tarea de traducir y editar en inglés pasajes de la novela “Las Batallas 
en el desierto”, de José Emilio Pacheco. La investigación apuesta por 
una propuesta funcionalista que sirva como mediadora para la comp-
rensión, interpretación y para comentar el contenido de las traducciones 
y recursos empleados. Retomando las versiones iniciales de la novela, 
se demuestra que nunca es tarde para hacer un intento por tener una 
versión final mejorada con el uso de los recursos en línea disponibles 
en la actualidad. Tema que, como ya se ha dicho, es un reto que todos 
debemos abordar para ser capaces de actualizar nuestros alcances como 
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docentes. El último artículo de esta edición nos lleva por una maravillosa 
experiencia evaluando los primeros tres años del “Bachillerato en línea 
Pilares”, mostrando, además, sus características teóricas y conceptuales. 
Las conclusiones denotan que, si bien el programa debe considerarse 
“en proceso de consolidación”, su pertinencia y propuesta educativa son 
adecuadas, siendo un programa que se adapta a las necesidades diver-
sas de las y los estudiantes. Figuras docentes, plan de estudios, plan de 
egreso, modelo de operación, entre otros, son elementos que componen 
este análisis detallado que nos muestra la recién implementación del BPL, 
que funciona desde el 2020, un recorrido que demuestra la importancia 
para con la creación de nuevos modelos que realmente funcionan en los 
contextos educativos actuales.
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Resumen

Una competencia genérica que todo estudiante universitario debe tener 
es la habilidad de trabajar en equipo; sin embargo, su percepción y acti-
tud hacia el trabajo en equipo determina sus esfuerzos para desarrollar 
esta competencia, por lo que conocer estas percepciones y actitudes 
es fundamental cuando se trata de elegir estrategias adecuadas para el 
entrenamiento durante su formación profesional.

Por tanto, se evaluó la percepción y la actitud de un grupo de 
estudiantes universitarios del área de tecnologías de información, es-
pecíficamente de programas académicos de Ingeniería de software e 
Ingeniería en computación, mediante la utilización de un instrumento 
con escalamiento de Likert. Los resultados muestran que los estudiantes 
encuestados tienen poco interés en conocer qué es el trabajo en equi-
po, aunque entre los grupos de mujeres y estudiantes de menor edad, 
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[ PP. 10-27 ] PERCEPCIÓN Y ACTITUD SOBRE EL TRABAJO EN EQUIPO   M. DE LEÓN SIGG, J. L. VILLA CISNEROS, B. E. SOLÍS RECÉNDEZ Y C. H. CASTAÑEDA RAMÍREZ

existe un interés mayor por capacitarse en el área. También se encontró 
que entre los grupos de estudiantes de mayor edad y de mujeres, existe 
mayor preocupación por esta forma de trabajo.

Abstract

A generic skill that every university student should have, is the ability 
to work in a team. However, their perception and attitude towards tea-
mwork determine their efforts to develop this competence, so unders-
tanding these perceptions and attitudes is fundamental to deciding on 
appropriate strategies to train them during their professional formation.

For this reason, the perception and attitude of a group of university 
students of the information technology area, specifically of Software 
engineering and Computer engineering academic programs, were 
evaluated using a Likert-scale instrument. The results show that the 
surveyed students have little interest in knowing what teamwork is, 
although among the groups formed by women and younger students, 
there is more interest in being trained in the area. In addition, it was 
found that among the groups of older students and women, there is 
more concern about this form of work.

Introducción

La formación universitaria integral en el área de in-
geniería implica el desarrollo de habilidades propias 
de la disciplina específica, así como de competencias 
genéricas que le permitan al estudiante no solamente 
desempeñarse adecuadamente en la vida laboral sino 

también en la vida diaria (Asún Dieste et al., 2019). Una de estas 
competencias genéricas es la capacidad de trabajar de manera 
efectiva con otros con la finalidad de lograr un objetivo común 
(Graciano García, 2022; Tang, 2020); sin embargo, la forma en 
la que los estudiantes perciben el trabajo en equipo determina el 
significado que le dan a esta competencia, así como a las acciones 
encaminadas a desarrollarla durante su formación (Griffin et al., 
2020; Matthies et al., 2019), por tanto, conocer la percepción del 
trabajo en equipo entre estudiantes del área de tecnologías de la 
información es fundamental cuando se trata de desarrollar esta 
competencia durante sus estudios universitarios.

Al respecto, se ha encontrado que, entre estudiantes de 
ingeniería, la actitud hacia el trabajo en equipo es positiva 
(Neri Torres & Hernández Herrera, 2019) y que la percepción 
y actitud hacia el trabajo en equipo es ligeramente mejor en 
estudiantes que estudian en semestres más cercanos al inicio de 
su carrera en comparación con los que están en semestres más 
cercanos al egreso (El-Maaddawy & El-Hassan, 2018; Konak et 
al., 2015; Agudo et al., 2013), así como en los estudiantes cuyas 
experiencias previas fueron más exitosas en comparación con 
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experiencias anteriores que no lo han sido tanto (Elmassah 
et al., 2020). Esta actitud positiva parece estar fuertemente 
relacionada con el tipo y los resultados de la evaluación del 
desempeño individual por parte de los profesores (Tucker & 
Abbasi, 2016).

Además, se ha encontrado que en equipos de estudiantes en 
donde los objetivos del trabajo están claros y son comunes, donde 
existe una administración bien llevada, una descripción de los 
roles de cada integrante y las habilidades de los miembros son 
similares, la percepción de efectividad y disfrute del trabajo en 
equipo es mayor (Mostafapour & Hurst, 2020; Ovais Ahmad et al., 
2014), pero también se encontró que los estudiantes tienden a 
sobreestimar sus habilidades para trabajar en equipo (Bastarrica 
et al., 2017)  y,  que no se preocupan por cambiar la forma en la 
que habitualmente hacen el trabajo con otros, puesto que piensan 
que lo están haciendo bien (González Alonso et al., 2018). 

Además, los estudiantes universitarios del área de tecnologías 
de la información consideran que las experiencias previas adqui-
ridas en el trabajo en equipo se pueden trasladar sin problema 
al desarrollo de productos de software, y que las condiciones 
del trabajo en equipo no implican riesgos importantes durante 
el desarrollo (Iacob & Faily, 2019), haciendo que la experiencia 
de trabajo en equipo no sea tan eficiente como se esperaría. Por 
otro lado, existen mejores actitudes y habilidades para el trabajo 
en equipo en estudiantes mujeres que en estudiantes hombres 
(de Prada et al., 2022), aunque este tipo de resultados parece 
estar influenciado por el contexto cultural de los encuestados 
(Schneid et al., 2015).

El estudio de la percepción y actitud hacia el trabajo de 
equipo permite la identificación de estrategias de entrenamien-
to de estudiantes de ingeniería en el área de tecnologías de la 
información, de tal manera que les permita mejorar su nivel de 
competencia en una de las habilidades requeridas en su vida 
profesional (Palacios et al., 2020). El propósito de la investigación 
que se presenta fue evaluar la percepción sobre el trabajo en 
equipo en cuanto a su interés y actitud, en un grupo de estu-
diantes de ingeniería de software e ingeniería en computación 
de la Universidad Autónoma de Zacatecas, con la finalidad de 
conocer lo que para ellos significa esta competencia y estar en 
mejores condiciones de establecer estrategias adecuadas para 
poder entrenarlos. 

El resto del trabajo está organizado de la siguiente manera: 

• La sección de metodología describe los procedimientos utili-
zados para realizar el estudio. 

• La sección de resultados contiene los datos obtenidos de la 
aplicación del instrumento de obtención de información. 
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• Estos resultados son discutidos en la sección que le sigue. 
• Finalmente, en la última sección se explican las conclusiones 

a las que se llegó con este estudio y el trabajo futuro.

Metodología

Con el objetivo de evaluar la percepción sobre el trabajo 
en equipo en cuanto a su interés y actitud, en un grupo de 
estudiantes del área de tecnologías de información, y espe-
cíficamente de los programas de Ingeniería de software e 
Ingeniería en computación de la Universidad Autónoma de 
Zacatecas, se recopiló información mediante un cuestionario 
autoadministrado a una muestra no probabilística de conve-
niencia, obteniendo 60 respuestas útiles de estudiantes en 
ambos programas. 

Los criterios utilizados para seleccionar la muestra fueron 
los siguientes: 

Estudiantes, tanto mujeres como hombres, que asistieron a 
clases de los autores de la investigación en los programas 
de ingeniería de software e ingeniería en computación de 
la Universidad Autónoma de Zacatecas en los semestres 
cuarto a octavo de enero – junio de 2022, que habían 
tenido experiencias previas en el trabajo en equipo y 
que desearan participar de manera voluntaria, luego de 
que se les explicó el objetivo del estudio.

En esta investigación, se buscó atender la pregunta: 

¿Qué percepción tienen los estudiantes de los programas 
de ingeniería de software e ingeniería en computación 
sobre el trabajo en equipo? 

Para ello, se identificaron dos variables: 

El interés por el trabajo en equipo y las actitudes y preo-
cupaciones por el trabajo en equipo. Estas dos variables 
coinciden con lo encontrado en la revisión de la literatura 
presentada en la sección anterior de este documento. 

La identificación de sus dimensiones e indicadores permitió 
usar la traducción del inglés al español del instrumento de 
Konak, Kulturel-Konak, Kremer y Esparragoza (2015), para 
medir las variables indicadas, el cual utiliza el escalamiento 
de Likert con cuatro categorías. Este instrumento  puede loca-
lizarse en el enlace: https://sites.psu.edu/modl/assessments/
the-teamwork-interest-skills-attitudes-instrument/
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En el cuadro 1 se muestran las variables, las dimensiones, los 
indicadores y los ítems siguiendo la propuesta de (Hernández 
Sampieri, 2010).

Variable Dimensión o  
componentes

Indicador Ítem

Interés 
por el trabajo 

en equipo

Interés por 
conocer qué es 
el trabajo en 

equipo

Cantidad de 
veces en que 
se muestra 
interés por 

conocer qué 
es el trabajo 
en equipo

En los últimos dos años, ¿cuántas veces 
hiciste las siguientes actividades?

• Atender un taller acerca del trabajo en 
equipo.

• Leer un libro acerca del trabajo en equipo.
• Leer un artículo en línea acerca del trabajo 

en equipo.
• Leer un artículo en un periódico o revista 

acerca del trabajo en equipo.
• Tener conversaciones con tus amigos 

acerca del trabajo en equipo efectivo.
• Ver un video fuera de clase acerca del 

trabajo en equipo
• Atender una plática acerca del trabajo en 

equipo.
• Ver una conferencia en línea acerca del 

trabajo en equipo (por ejemplo, una 
plática TED).

• Preguntar a un experto (un profesor o un 
consultor) acerca del trabajo en equipo 
efectivo.

• Realizar una búsqueda en la red para 
aprender acerca del trabajo en equipo 
efectivo.

• Ver un documental o un video de 
entrenamiento acerca del trabajo en 
equipo.

Escala: 
Ninguna, Una vez, Entre dos y tres veces, 
Más de cuatro veces

•Cuadro 1. Variables, dimensiones e indicadores estudiados.
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Variable Dimensión o  
componentes

Indicador Ítem

Interés 
por el trabajo 

en equipo

Interés por 
capacitarse en 
el trabajo en 

equipo

Nivel de 
interés por 

capacitarse en 
el trabajo en 

equipo

• Evaluar tu nivel de interés por atender un 
taller gratuito de trabajo en equipo

• Evaluar tu nivel de interés por leer literatura 
acerca del trabajo en equipo efectivo

Escala: 
Muy desinteresado, Desinteresado, 
Interesado, Muy interesado

• Evaluar tu nivel de disposición por tomar 
un curso optativo para aprender a mejorar 
tus habilidades de trabajo en equipo

• Mientras estás viendo un sitio web de 
noticias, si ves un artículo llamado “Cómo 
ser efectivo en el trabajo en equipo”. Evalúa 
la probabilidad de que leas este artículo

Escala: 
Muy poco probable, Poco probable, 
Probable, Muy probable

Actitud

Conformidad 
con el trabajo 

en equipo

• En tu escuela, un gurú de trabajo en 
equipo te dará un taller sobre habilidades 
de trabajo en equipo. Si tienes que pagar 
$200.00 por este taller, evalúa tu nivel de 
interés para asistir a este taller.

Escala: 
• Muy desinteresado, Desinteresado, Interesado, 

Muy interesado

Actitudes y 
peocupaciones

Preocupación Preocupación 
y problemas 

con el trabajo 
en equipo

Indica qué tanto estás de acuerdo con los 
siguientes enunciados:

• Generalmente tengo experiencias 
negativas con el trabajo en equipo

• Prefiero trabajar en proyectos en equipo 
que por mi cuenta

• Me gusta participar en trabajo en equipo
• Generalmente estoy motivado para 

participar en el trabajo en equipo
• El trabajo en equipo mejora la calidad de 

los resultados de un proyecto final
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Variable Dimensión o  
componentes

Indicador Ítem

Actitudes y 
peocupaciones

Preocupación Preocupación 
y problemas 

con el trabajo 
en equipo

• El trabajo en equipo me mantiene más 
interesado y comprometido en las tareas 
de un proyecto

• El trabajo en equipo me ayuda a aprender 
conceptos nuevos de otras personas

• El trabajo en equipo me permite completar 
los proyectos de clase a tiempo

• El trabajo en equipo me ayuda a mejorar 
mis habilidades de comunicación

Escala
Totalmente en desacuerdo, En desacuerdo, 
De acuerdo, Totalmente de acuerdo

Indica qué tanto estás de acuerdo con los 
siguientes problemas y preocupaciones del 
trabajo en equipo.

• Calendarizar las juntas con los equipos es 
complicado.

• Tratar con las diferencias de personalidad 
hace que el trabajo en equipo sea retador.

• El esfuerzo individual de cada miembro del 
equipo no es evaluado apropiadamente en 
el trabajo en equipo.

• El trabajo en equipo complica de manera 
innecesaria los proyectos de clase la 
mayoría del tiempo.

• Mi calificación se afecta por el pobre 
desempeño de otros.

Escala
Totalmente en desacuerdo, En desacuerdo, 
De acuerdo, Totalmente de acuerdo

 Fuente: Elaboración propia.

Como el instrumento utilizado para obtener los datos de la 
investigación está desarrollado originalmente en inglés y se ha 
utilizado con fines más amplios, se aplicó una prueba piloto antes 
de aplicarlo a los estudiantes de los programas de Ingeniería 
de software e Ingeniería en computación, durante la segunda 
quincena de abril de 2022.
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Los objetivos de esta prueba fueron asegurar que los elemen-
tos del instrumento fueran comprensibles para los estudiantes, 
medir el tiempo de administración del cuestionario y obtener 
retroalimentación sobre la facilidad de respuesta. 

La prueba piloto se llevó a cabo con un total de cuatro 
hombres y tres mujeres estudiantes de nivel universitario, 
cuyas edades eran similares a la de los estudiantes a quienes 
se planteaba aplicar el instrumento. Estos participantes esta-
ban inscritos en programas de la Universidad Autónoma de 
Zacatecas y tenían experiencia previa en equipos de trabajo. 
La prueba piloto mostró que responder el cuestionario del 
instrumento toma entre 9 y 12 minutos, que no hubo proble-
mas de claridad y que se pudo acceder mediante un enlace 
en Google forms.

Con el fin de asegurar la confiabilidad del instrumento tradu-
cido, se realizó el cálculo del coeficiente Alfa de Cronbach sobre 
los datos obtenidos. Los resultados mostrados en el cuadro 2 
indican que el instrumento es confiable, ya que todos los ítem 
obtuvieron un valor mayor a 0.75 (véase el cuadro 2)

•Cuadro 2. Análisis de confiabilidad del instrumento.

Ítem Alfa de Cronbach
Interés por conocer qué es el trabajo en equipo 0.8559

Interés por capacitarse en el trabajo en equipo 0.8261

Actitud 0.7508

Preocupación 0.80603

 
Fuente: Elaboración propia

Una vez validado, se aplicó durante la primera quincena del 
mes de mayo de 2022 a través de la plataforma Google forms. El 
enlace correspondiente se compartió a los estudiantes seleccio-
nados y antes de que lo respondieran, se les explicó el objetivo 
del cuestionario, que su participación era voluntaria y que la 
información se utilizaría de manera anónima y únicamente con 
el objetivo expuesto previamente. Esta información también se 
escribió en el cuestionario.

Se examinaron las estadísticas descriptivas básicas, se realizó 
un análisis de frecuencia para determinar cuántos participantes 
seleccionaron cada opción y una codificación de las respuestas 
de la siguiente forma:
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Escala: 
(1) Ninguna, (2) Una vez, (3) Entre dos y tres veces, (4) 
Más de cuatro veces

Escala: 
(1) Muy desinteresado, (2) Desinteresado, (3) Interesado, 
(4) Muy interesado

Escala: 
(1) Muy poco probable, (2) Poco probable, (3) Probable, 
(4) Muy probable

Escala: 
(1) Totalmente en desacuerdo, (2) En desacuerdo, (3) De 
acuerdo, (4) Totalmente de acuerdo.

Resultados

Los datos obtenidos fueron procesados en Excel para su análisis. 
Se obtuvieron n = 60 respuestas útiles, en las que todos los parti-
cipantes respondieron todas las preguntas. El promedio de edad 
de la muestra fue de 20.86 años y la mediana de 20. En cuanto 
al género, 83.3 % fueron hombres y 16.7 % mujeres, todos estu-
diantes de los programas de Ingeniería de software e Ingeniería 
en computación de la Universidad Autónoma de Zacatecas.

Los resultados obtenidos junto con el valor máximo y míni-
mo esperado para cada variable, los valores mínimo y máximo 
obtenidos con las respuestas del cuestionario, el rango, la moda, 
la mediana y la varianza de las respuestas obtenidas. Asimismo, 
se puede observar que el interés por conocer qué es el trabajo 
en equipo tiende a ser bajo, esto considerando la dispersión de 
los datos medidos con el rango y la varianza, y considerando 
que los valores máximo y mínimo esperados en la escala del 
cuestionario son de 44 y 11, respectivamente.

A pesar del bajo interés por conocer qué es el trabajo en 
equipo, los estudiantes mostraron un interés alto por capacitarse 
en el mismo. Los resultados obtenidos para este aspecto, además 
están menos dispersos y las medidas de mediana y moda son 
las mismas; es decir igual a 13 (véase el cuadro 3).

Con respecto a las actitudes y preocupaciones, se encontró 
que la actitud de los estudiantes hacia el trabajo en equipo es 
alta, mostrando que, en general, están de acuerdo con participar 
en actividades de equipo. Esto se denota por el valor de 27 de 
la moda y la mediana. No obstante, el análisis de los datos sobre 
la preocupación, muestra que los estudiantes encuestados tienen 
preocupaciones relacionadas con los aspectos no positivos del tra-
bajo en equipo. En este último punto, los datos tuvieron la menor 
dispersión de todas las mediciones hechas (rango=9, varianza=6.61). 
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•Cuadro 3. Resumen de resultados obtenidos.

Interés por 
conocer qué 
es el trabajo 

en equipo

Interés por 
capacitarse 
en el trabajo 

en equipo
Actitud Preocu-

pación

Máximo esperado en el cuestionario 44 20 36 20

Mínimo esperado en el cuestionario 11 5 9 5

Máximo obtenido en las respuestas 36 18 35 19

Mínimo obtenido en las respuestas 11 6 19 10

Moda 13 13 27 11
Mediana 18 13 27 13.5

Rango 25 12 16 9

Varianza 38.67 8.864124 14.00989 6.61582
 

Fuente: Elaboración propia.

Los resultados obtenidos por el análisis de frecuencias de las 
respuestas, considerando género y edad se muestran en la figu-
ra 1, donde el interés por conocer qué es el trabajo en equipo, 
medido con la cantidad de veces que el encuestado mostró in-
terés por conocer de qué se trata esta competencia genérica. El 
grupo de hombres mostró estar más interesado que el grupo de 
mujeres: 65.4 % de respuestas de dos o más veces en el caso de 
los hombres, contra 30.9 %, en el caso de las mujeres.

•Figura 1. Interés por conocer qué es el trabajo en equipo.

Fuente: Elaboración propia.
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Sin embargo, como se indica en la figura 2, el grupo de estu-
diantes mujeres estuvo interesado o muy interesado (74 %) en 
capacitarse en el trabajo en equipo, contra 55.2 % del grupo de 
estudiantes hombres.

•Figura 2. Disposición para capacitarse en el trabajo en equipo.

 
Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a la actitud hacia el trabajo en equipo, ambos grupos 
de estudiantes mostraron actitud positiva en cuanto a la par-
ticipación en equipos de trabajo, ya que 73.8 % de hombres y 
73.3 % de mujeres están de acuerdo o totalmente de acuerdo 
con el trabajo en equipo (véase la figura 3).

•Figura 3. Actitud hacia el trabajo en equipo.

Fuente: Elaboración propia.
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Con respecto a las preocupaciones relacionadas con el trabajo en 
equipo, el grupo de mujeres muestra más recelo (64 % indicaron 
estar de acuerdo o totalmente de acuerdo con el reconocimiento 
de preocupaciones con respecto al trabajo en equipo) que el 
grupo de hombres (22 % indicaron estar de acuerdo o totalmente 
de acuerdo con el reconocimiento de preocupaciones al trabajar 
en equipo (véase la figura 4).

•Figura 5. Interés por conocer qué es el trabajo en equipo, analizado por edad.

Fuente: Elaboración propia.

•Figura 4. Preocupación por el trabajo en equipo.

 
Fuente: Elaboración propia.

Por otro lado, los datos analizados por edad, indican que sola-
mente 20.93 % de los estudiantes de 20 años o menos se inte-
resó por más de dos actividades, cuyo objetivo fuera conocer el 
trabajo en equipo. Este porcentaje de 25.25 % en los estudiantes 
mayores de 20 años (véase la figura 5). 
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En la figura 6 se observa el interés por conocer qué es el trabajo 
en equipo y coincide con el poco nivel de disposición por capa-
citarse en el trabajo en equipo de los estudiantes mayores de 20 
años; sin embargo, entre los estudiantes de 20 años o menores, 
el nivel de interés es mayor (52.1 %) a pesar del poco interés 
por conocer el trabajo en equipo que se mostró en la figura 5.

•Figura 6. Nivel de disposición por capacitarse en el trabajo en equipo, por edad.

Fuente: Elaboración propia.

Con respecto a la actitud hacia el trabajo en equipo, ambos gru-
pos de edad presentan una actitud alta hacia el trabajo en equi-
po, como se puede observar en la figura 7, siendo ligeramente 
mayor (77.8 %) entre los estudiantes mayores de 20 años que 
entre el 70.37 % que corresponde a los de 20 años o menores.

•Figura 7. Actitud hacia el trabajo en equipo, por edad.

 

 

Fuente: Elaboración propia.
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Finalmente, los menores de 20 años parecen tener ligeramen-
te más preocupación por el trabajo en equipo, ya que 68.5 % 
indicó estar de acuerdo o totalmente de acuerdo con posibles 
problemas, a diferencia de 57.8 % de los estudiantes de mayor 
edad (véase la figura 8).

•Figura 8. Preocupación por el trabajo en equipo, por edad.

 

Fuente: Elaboración propia.

Discusión

De acuerdo con los resultados obtenidos, en general, parece 
haber poco interés por conocer el trabajo en equipo entre los 
estudiantes encuestados, ya que 77.12 % expresó haberse preocu-
pado una o ninguna vez en conocer qué es el trabajo en equipo, 
pero esto es más evidente entre el grupo de estudiantes mujeres 
y el grupo de estudiantes más jóvenes (véanse las figuras 1 y 5).

Sin embargo, el interés por capacitarse en el trabajo en equipo 
es alto, siendo mayor entre el grupo de mujeres y los estudian-
tes de mayor edad, como se puede ver en las figuras 2 y 6. La 
diferencia entre estos dos aspectos puede deberse a que los 
estudiantes perciben que ya saben qué es el trabajo en equipo, 
y por tanto no tienen interés en saber más de qué se trata, pero 
sí tienen interés en capacitarse en esta forma de trabajo. 
Asimismo, existe una tendencia alta (73.7 % entre los estudian-
tes encuestados) hacia la actitud sobre el trabajo en equipo, 
representada ante todo por el grupo de mujeres y los mayores 
de 20 años.

Finalmente, entre ambos grupos estudiados existe recelo ha-
cia el trabajo en equipo, ya que se encontró una alta tendencia 
hacia mostrar preocupación por los aspectos relacionados con 
el trabajo en equipo (63.66 % de los estudiantes contestaron 
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estar de acuerdo o totalmente de acuerdo con conocer aspectos 
negativos del trabajo en equipo). Esta preocupación es más evi-
dente entre el grupo de mujeres y el grupo de estudiantes con 
mayor edad, como se observa en las figuras 4 y 8, lo que podría 
significar que entre mayor experiencia en el trabajo en equipo 
existe más conciencia de las implicaciones, tanto positivas como 
de los obstáculos y consecuencias de esta forma de trabajo.

Conclusiones y trabajo futuro

En este trabajo se presenta el estudio de la percepción y actitud 
hacia el trabajo en equipo de estudiantes de ingeniería en el área 
de tecnologías de información con el objetivo de identificar su 
nivel de actitud y de preocupación hacia esta forma de trabajo. El 
análisis de la información recabada, permite identificar que entre 
los estudiantes encuestados existe poco interés por conocer qué 
es el trabajo en equipo, independientemente de su género y edad, 
pero entre el grupo de estudiantes mujeres y los estudiantes de 
menor edad, existe mayor disposición para capacitarse en esta 
competencia genérica. En general, entre el grupo de estudiantes 
encuestados, existe mayor preocupación por los problemas que 
se pueden presentar cuando se trabaja con otros.

Estos resultados coinciden con los presentados en la literatura 
revisada en términos de la actitud positiva hacia el trabajo en 
equipo, como lo muestran El-Maaddawy y El-Hassan, 2018 y de 
Konak, Kulturel-Konak, Kremer y Esparragoza, 2015.

De igual manera, los resultados obtenidos y analizados por 
género, coinciden en un interés mayor, una mejor actitud y 
también más preocupación entre el grupo de estudiantes mu-
jeres encuestadas como lo encontró antes De Prada, Mareque 
y Pino-Juste (2022). La preocupación por el trabajo en equipo 
también se encontró con mayor frecuencia entre los estudiantes 
encuestados de mayor edad.

Las implicaciones prácticas de estos resultados indican que 
las estrategias orientadas a entrenar a estudiantes de tecnologías 
de la información, como lo son los estudiantes de ingeniería 
de software e ingeniería en computación, para el trabajo en 
equipo deberían incluir la comprensión del significado que 
los estudiantes le dan al concepto de trabajo en equipo, e in-
corporar la buena actitud que tienen sobre esta competencia. 
Asimismo, estas estrategias podrían clarificar las diferentes al-
ternativas de organización de los equipos de trabajo para que 
las preocupaciones de los estudiantes disminuyan y no afecten 
su interés en el tema.

Cabe resaltar lo importante que es considerar que el estudio 
tiene limitantes que deben ser atendidas. La primera, es el uso 
de una muestra de conveniencia, por lo que para trabajos fu-
turos es recomendable añadir un instrumento de recuperación 
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de información que permita hacer un análisis cualitativo para 
conocer a detalle la experiencia de los estudiantes durante el 
trabajo en equipo, así como considerar que entre los individuos 
que participen en el estudio existan porcentajes similares de 
hombres y mujeres para tener una adecuada representación en 
términos de género. 

Otro aspecto, es que el instrumento usado para este estudio 
es una traducción del instrumento originalmente escrito en in-
glés, por lo que también merece la pena añadir componentes 
que permitan considerar el contexto de los estudiantes para una 
universidad pública mexicana en el que se incluya un análisis 
estadístico que considere las diferencias significativas de las 
variables sociodemográficas consideradas.

Asimismo, como trabajo futuro queda el estudio de la relación 
que existe entre la experiencia de los estudiantes durante el trabajo 
en equipo, el tipo de formación que han tenido en esta competencia 
genérica, las habilidades específicas que cada uno tiene para el 
trabajo en equipo, como lo son la comunicación oral y escrita, la 
escucha activa y la empatía, con respecto a la percepción sobre 
el trabajo en equipo.  Todo esto con la finalidad de establecer 
estrategias efectivas durante sus estudios universitarios, que les 
permitan desarrollar eficazmente esta competencia, tanto para su 
vida estudiantil como para su vida laboral. 

Se declara que la obra que se presenta es original, no está en 
proceso de evaluación en ninguna otra publicación, así también que 
no existe conflicto de intereses respecto a la presente publicación.
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Resumen

En un contexto universitario permeado por las tecnologías digitales, la 
cultura digital tiene significados distintos, por tanto, este documento 
pretende caracterizar la cultura digital del docente universitario usan-
do un cuestionario con preguntas cuantitativas y de respuesta libre. 

El tamaño de muestra aleatoria era de 179 con una población de 
331 y la aplicación del cuestionario se realizó con Google forms. Los 
hallazgos mostraron una planta docente madura, con rango inter-
cuartil para edades entre 38 y 54 años, con equilibrio de género. 
Cerca de 80 % cuenta con doctorado, pero solo 10 % tiene orien-
tación tecnológica. Todos los docentes disponen de computadora 
para sus labores y la mayoría expreso agrado hacia el uso de las 
tecnologías. La identidad digital se moldea según las experiencias 
del docente en su entorno digital, pero se encontraron dificulta-
des en la precisión de cultura digital detectándose la necesidad de 
propiciar la interiorización de las tecnologías digitales para mediar 
las prácticas educativas. 
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Abstract

In a university context permeated by digital technologies, digital 
culture has different meanings, therefore, this document aims to 
characterize the digital culture of university teachers using a ques-
tionnaire with quantitative and free response questions. The random 
sample size was 179 with a population of 331 and the application of 
the questionnaire was carried out with Google forms. The findings 
showed a mature teaching staff, with an interquartile range for ages 
between 38 and 54 years, with gender balance. About 80 % have 
a doctorate, but only 10 % are technologically oriented. All tea-
chers have a computer for their work and the majority expressed 
pleasure in the use of technology. Digital identity is shaped by the 
teacher’s experiences in their digital environment, but difficulties 
were found in the precision of digital culture, detecting the need 
to promote the internalization of digital technologies to mediate 
educational practices.

Introducción

Una de las características de mayor relevancia en 
la sociedad de esta segunda década del siglo XXI, 
también referida como sociedad post pandémica de 
COVID-19, es su alta exposición a la amplia gama 
de tecnologías digitales. Cada año, las grandes 

compañías tecnológicas promueven nuevos productos y servi-
cios, en una carrera incesante por mejorar su posicionamiento 
corporativo en el mercado y así lograr una ventaja competitiva. 
Indudablemente, en la medida que estas tecnologías digitales 
ofrezcan nuevas y mejores funcionalidades para el usuario, 
propiciaran mayor interés por su uso y consecuentemente su 
mayor propagación.

En este contexto, las tecnologías digitales han revolucionado a 
la sociedad y, —de particular interés en este trabajo— es lo que 
acontece en el ámbito universitario. Estos cambios se reflejan en 
la forma como las personas se comunican, acceden a recursos 
de información, disponen de alternativas para realizar su traba-
jo, cuentan con nuevas oportunidades laborales, de formación 
y adquisición de saberes, entre otros; con lo cual se ejemplifica 
el rol protagónico de las tecnologías en la sociedad. De manera 
coincidente, Roig-Vila (2016) destaca que las tecnologías digita-
les tienen la posibilidad  facilitar la comunicación, sin importar 
distancia, tiempo o espacio; permiten acceder a recursos de in-
formación que propician mejor calidad de vida o funcionar como 
recursos de apoyo al proceso enseñanza-aprendizaje.

Cuando se habla de tecnologías digitales es frecuente en-
contrar el uso de la sigla TIC (tecnologías de la información 
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y comunicación) como referencia a tales tecnologías, sin em-
bargo, a tal sigla también se le asocian distintas definiciones e 
interpretaciones, lo que conlleva a la polisemia y anticipa difi-
cultades en lograr un acuerdo sobre su significado. Lo anterior 
se desprende de la vasta diversidad de dispositivos, recursos y 
servicios tecnológicos que facilitan que en cada contexto social 
se construya una caracterización propia.

También bajo la sigla TIC es posible identificar dos vertientes 
de usos o aplicaciones: información y comunicación (Schlo-
mann, Seifert, Zank, Woopen y Rietz, 2020). Según Belloch 
(2015), las TIC son el conjunto de tecnologías que permiten el 
acceso, producción, tratamiento y comunicación de informa-
ción presentada en diferentes códigos (texto, imagen, sonido, 
entre otros) y cuyos constituyentes más representativos son el 
ordenador e internet. El primero, como recurso informativo que 
permite procesar y aplicar un tratamiento a la información, y el 
segundo como un recurso telemático orientado a establecer la 
comunicación y el acceso a la información. Un enfoque distinto 
lo proporcionan Gallar, Rodríguez y Barrios (2015), quienes sus-
tentan su definición de TIC en dos ideas principales, la primera 
resalta el factor objetivo (equipo físico con el cual se genera 
y procesa la información) y la segunda idea considera el valor 
agregado de cualquier tecnología (trabajo del individuo que la 
produce o emplea).

De acuerdo con Chiecher y Lorenzati (2017), los principales 
aportes de las tecnologías digitales se orientan a la: 

[…] inmaterialidad, ubicuidad, interactividad, instantanei-
dad y digitalización, los cuales favorecen las maneras de 
comunicarse de la sociedad y de los procesos de apropia-
ción de saberes. 

Precisamente, esta interactividad comunicativa entre 
individuos por medio de dispositivos, canales o medios 
en un entorno digital conforma el llamado ciberespacio 
(Asencio y Navío, 2017), considerado un universo alter-
nativo creado por las tecnologías digitales, visto como 
una metáfora donde confluyen, de forma abstracta, la 
información disponible en internet, sus múltiples vías de 
comunicación, las comunidades virtuales y el intercambio 
y uso de la información disponible.

Este entorno tecnológico digital de la sociedad, -de particular 
interés el segmento académico de las universidades públicas de 
México- orienta y configura una cultura digital de dicha comunidad 
a través de una exposición diversificada a recursos y servicios 
digitales, tanto propios como de acceso libre o ubicuo, que se 
exteriorizan a través de sus prácticas docentes. Así, la interrogante 
que orientó a este trabajo de investigación era indagar cuáles son 
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las principales características que conforman la cultura digital 
del docente universitario. Así, el propósito de este documento 
es presentar un acercamiento metodológico para caracterizar 
la cultura digital del docente universitario, a partir de algunas 
consideraciones teóricas (habitus) de Pierre Bourdieu.

Revisión de la literatura

Un punto fundamental de esta investigación, es analizar lo que 
ocurre -en términos de exposición tecnológica- en el contexto de 
las universidades públicas de México. Al respecto, es frecuente 
encontrar señalamientos acerca del uso predominante de las 
tecnologías digitales en la mayoría de las actividades docentes, 
lo cual genera entornos hasta cierto punto saturados de dichas 
tecnologías. Este rasgo compartido de alta exposición a las 
tecnologías digitales por parte de la comunidad universitaria, 
demanda mayores recursos, servicios y contenidos digitales con 
propósito educativo. 

Esta exposición a las tecnologías digitales, de relevancia es-
pecial se le conoce como ciberespacio, el cual está conformado 
por un conjunto de redes, actividades y actitudes humanas que 
configuran un entorno digital propicio para la interacción co-
municativa de las personas y la interactividad con contenidos, 
cuya base principal es internet (véase la figura 1).

•Figura 1. Visión de las TIC, el ciberespacio e Internet.

Fuente. Elaboración propia (2023).

De acuerdo con López (2015), el ciberespacio es un universo 
alterno, creado por las tecnologías digitales donde internet es 
su pilar principal y su entorno está conformado por un espacio 
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social estructurado por los sujetos que lo conforman y, donde 
reflejan, configuran y desfiguran la dinámica del mundo externo, 
y que con el paso del tiempo se espera que la diferencia ya no 
sea tan perceptible (Arbeláez, 2017). Al respecto, Kostopoulos 
(2017) coincide al señalar que el desarrollo del ciberespacio 
ocurre a la par de la sociedad real.

De las características más relevantes del ciberespacio (Carvajal, 
2016) menciona:  

I) Velocidad, que permite que los procesos de acceso a 
información y comunicación se realicen de forma casi 
instantánea. Tal inmediatez aporta vigencia a los flujos 
de datos. La II) ubicuidad, posibilita el acceso a recursos 
y servicios de información y comunicación en cualquier 
espacio y tiempo. Por su parte, la III) interconexión, 
permite fusionar elementos de la comunicación, lo que 
propicia el desarrollo de comunidades virtuales en el 
ciberespacio. El IV) carácter universal, recurre a la inter-
conectividad y digitalización, de forma que los usuarios 
accedan al ciberespacio sin limitantes. En cuanto a la V) 
inteligencia colectiva, refiere a la convergencia de sabe-
res, imaginación y energía de los usuarios para incidir 
en nuevas formas de organización y coordinación social. 
Finalmente se incluye la característica del VI) manejo de 
identidad. La falta de interacción física cara a cara incide 
en la forma como los usuarios se presentan (anonimato) 
y regulan las partes reales, imaginarias o alteradas de 
su identidad.

Estas características le brindan al ciberespacio la oportunidad de 
estar presente en un entorno que no se puede ver, internet. En 
este espacio se da la virtualización que se relaciona con lectura, 
escritura, lenguaje, técnica, saberes, la constitución de la persona 
y las identidades –por mencionar algunos puntos– lo que nos 
orienta y acerca a la comprensión de la cultura digital (Bastidas, 
Sequera y Sequera, 2018).

La cultura digital, también llamada cibercultura por diversos 
autores (Regil, 2014), es un término que puntualiza la idea de 
que tecnología e internet configuran la manera en la que inte-
ractuamos y nos comunicamos con otras personas. Según Suazo 
(s/f, pf. 7), la cultura digital es “internet, inteligencia artificial, 
ética cibernética, seguridad, privacidad y política”. Si bien, esta 
primera aproximación al término no se aleja de la realidad, es 
importante señalar que la cultura digital es más compleja que 
simplemente disponer de acceso a una red inalámbrica de internet 
o de contar con dispositivos inteligentes que permitan acceder 
al mundo digital.
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Es frecuente encontrar interpretaciones sobre la cultura digital 
en términos de: saberes, hábitos y actitudes que, en su conjunto, 
conforman el motor de impulso de la sociedad del conocimiento. 
El dominio de habilidades, la percepción y valoración del mun-
do digital y la apropiación tecnológica, son concepciones que 
forman parte de la cultura digital y que clasifican al individuo 
dependiendo de sus saberes y destrezas.

Lévy (2007) como se citó en Regil (2014) sustenta a la cultura 
digital como un “conjunto de representaciones, valores, conoci-
mientos, creencias, valores, hábitos, maneras de hacer, maneras 
de ser en el ciberespacio; sin embargo, para que se articule y 
genere cultura, considera tres principios fundamentales: 

• Interconectividad, 
• Creación de comunidades virtuales e inteligencia” (p. 37); 
• De esta manera, la cultura digital supone cambios en la manera 

de apropiarse de saberes y de establecer comunicación.

Intrínsecamente relacionado con la cultura se ubica el concepto 
de capital cultural que, desde los aportes teóricos de Bourdieu, 
se concibe como 

“…un principio de diferenciación casi tan poderoso como 
el capital económico” (Bourdieu, 1997, como se citó en 
Casillas y Ramírez, et al., 2013 p. 4). Dicho capital se ma-
nifiesta en tres estados: 

• Incorporado, que refiere a las disposiciones duraderas del 
individuo.

• Objetivado, que vuelve observable el conjunto de bienes cul-
turales a disposición del sujeto. 

• Institucionalizado, que exige observar los títulos y diplomas 
que dotan de reconocimiento social y validan el grado de 
conocimiento de la persona.

De esta forma, el capital tecnológico, en franca analogía con la 
noción de capital cultural abordada por Pierre Bourdieu: 

[…] refiere al patrimonio o recursos tecnológicos que de-
rivan en un valor a la persona; se trata de un capital en 
forma de hábitos de vida y de trabajo interiorizados, de 
saberes expertos y/o de habilidades específicas que sólo 
se adquieren e incorporan al individuo después de largos 
procesos de socialización.

En el contexto de las universidades mexicanas, donde se generan 
espacios de convivencia de sus comunidades académicas, la apli-
cación y uso de las tecnologías digitales permea prácticamente a 
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todas las actividades ahí desarrolladas, lo que propició un cambio 
social y cultural en su comunidad, sustentado principalmente en 
la interiorización y uso de los vastos recursos digitales de infor-
mación y comunicación disponibles (Casillas y Ramírez, 2019).

Uno de los aspectos fundamentales para comprender la 
noción de cultura digital es tener un acercamiento con las 
aportaciones de la teoría sociológica de Pierre Bourdieu, es-
pecíficamente al habitus. 

Bourdieu lo define como “un sistema de disposiciones 
a ser y a hacer, resultado de la incorporación de las de-
mandas y necesidades sociales que, a su vez, estructuran 
esquemas mentales que determinan la forma de percibir, 
pensar y actuar” (2000, p. 197). Dicho término se presenta 
como un proceso de interiorización de las condiciones 
contextuales de la existencia misma del sujeto, y a partir 
del cual surge una forma de ser, de hacer, de reaccionar 
al contexto como un proceso de exteriorización. Según 
Mota (2017), el habitus digital es un constructo transfor-
mable en el tiempo y espacio, donde las relaciones que los 
académicos establecen con la tecnología se transforman 
en prácticas y aprendizajes activos que se adquieren, en 
gran medida, por su socialización.

En su obra, Bourdieu (1997) reconoce una estrecha relación 
entre lo individual y lo social, que más que ser los opuestos 
de un continuo muestran una doble implicación, y donde bajo 
el concepto de habitus se asocia una posible explicación de 
las prácticas sociales. Además, visualiza dos constituyentes del 
mismo: illusio y hexis. 

Illusio se relaciona con las creencias, opiniones e interés 
de la persona y corresponde a una disposición mental o 
motivación que impulsa una acción que le aporta valor 
agregado al sujeto. 

Por su parte, hexis refiere a la parte concreta de una acti-
vidad, a lo que se hace y la manera de hacerlo y es obser-
vable como una manifestación práctica. En ocasiones y de 
manera concreta, la concepción de Bourdieu sobre cultura 
se presenta como un doble proceso, de interiorización 
de la exterioridad y de exterioridad de la interiorización.

Considerando en el ámbito académico y de particular interés 
en el nivel educativo superior, el estudio de la cultura digital 
parte de analizar el contexto donde confluyen las tecnologías 
disponibles de la universidad con los recursos tecnológicos 
propios y los de acceso libre o ubicuo. Esta exposición a las 
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tecnologías digitales propicia una interiorización de las mismas 
entre los académicos que tendrá un efecto en las actividades 
cotidianas, en la apropiación de saberes, en los usos y prácticas 
relacionados con su labor docente.

Método

La investigación se abordó desde un enfoque mixto, conside-
rando observaciones de corte cuantitativo y cualitativo con 
la intención de recuperar la información necesaria para una 
interpretación integral del objeto de estudio. El contexto de la 
investigación fue el campus universitario de Ensenada de la 
Universidad Autónoma de Baja California (UABC). El trabajo 
de campo se realizó durante el segundo semestre de 2020 y 
primer semestre de 2021 en condiciones de confinamiento por 
la pandemia de coronavirus. En este periodo, todas las activi-
dades universitarias se realizaron a distancia con apoyo de la 
plataforma Blackboard.

Participantes
Se consideró al personal docente del campus universitario an-
tes mencionado, en las distintas modalidades de contratación 
laboral: tiempo completo, medio tiempo y de asignatura. Según 
el registro del Sistema de Indicadores y Estadísticas Institucio-
nales (http://indicadores.uabc.mx), dicho campus universitario 
cuenta con una población docente de 331. Así, con este valor 
poblacional se estimó el tamaño de muestra requerido a través 
del algoritmo descrito por Cuesta y Herrero (2010), el cual dio 
como resultado 179 docentes, logrando recuperarse la informa-
ción de 185 docentes, por lo que se redujo de 5 % a 4.8 % el 
error muestral. 

Instrumento
Se desarrolló un cuestionario con el propósito de recuperar la infor-
mación necesaria para caracterizar la cultura digital del docente en 
el contexto de sus actividades universitarias, partiendo de la revisión 
de la literatura, con énfasis en experiencias afines que permitieran 
elaborar una propuesta de estructura o identificar los factores más 
relevantes de la cultura digital de los docentes.

Así, la caracterización de la cultura digital en el contexto 
universitario se articuló en torno a cinco factores: 

I. Aspectos personales del docente
II. Tecnologías digitales
III. Aportes y reconocimientos institucionalizados recibidos por 

el docente
IV. Interiorización de las tecnologías digitales
V. Exteriorización. 
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En cada uno se presentan los principales indicadores identi-
ficados desde la consulta bibliográfica y seleccionados según 
la opinión de cuatro expertos, quienes valoraron mediante 
una rúbrica (Escobar-Pérez y Cuervo-Martínez, 2008) los 
aspectos de: 

La suficiencia señala la pertenencia de los indicadores 
a un factor; la claridad indica que existe comprensión 
suficiente en cuanto a sintaxis y semántica; la coherencia 
remite a la relación lógica del indicador con el factor y, 
relevancia habla de la importancia que tiene el indicador 
para pertenecer al instrumento.

Tras su aplicación y recepción de las respuestas de los expertos, 
se realizó el análisis de concordancia W. de Kendall (véase el 
cuadro 1). A partir del nivel de significancia de cada atributo y 
del análisis de medias de las valoraciones se realizaron algunas 
de las siguientes acciones: 

Aceptación del indicador 
Modificación del indicador 
Reestructuración o eliminación. 

Las mayores discrepancias se ubicaron en los atributos de claridad 
y relevancia, aspectos que fueron revisados de forma puntual 
en el cuestionario.

•Cuadro 1. Valores del análisis de concordancia W Kendall.

Aspecto n W Kendall Significancia
Suficiencia 3 0.294 0.594

Claridad 4 0.321 0.035

Coherencia 4 0.298 0.102

Relevancia 4 0.358 0.004

Fuente. Elaboración propia (2023).

Los factores e indicadores considerados para la caracterización 
de la cultura digital del docente se muestran en el cuadro 2. 

Primer factor: 
Aspectos personales del docente, se orienta a identificar 
información general y los saberes disciplinares, didácticos 
y tecnológicos del mismo. Interesa precisar la trayectoria 
formativa, el interés y motivación hacia la tecnología. Estas 
variables se relacionan al estado incorporado del docente, 
cuya aproximación se realiza a través de las disposiciones 



38 |septiembre-diciembre, 2023 | Innovación Educativa, ISSN: 1665-2673 vol. 23, número 93
Instituto Politécnico Nacional 

J. ORGANISTA SANDOVAL Y G. JORGE GASCA   CARACTERIZACIÓN DE LA CULTURA DIGITAL DE LOS DOCENTES DE UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA MEXICANA

duraderas que se derivan de las acciones formativas reali-
zadas y del componente motivacional asociado con el uso 
de las tecnologías digitales.

Segundo factor:
Se refiere a las tecnologías digitales que un usuario puede 
acceder, va más allá de las posesiones personales si no se con-
sideran a las que tiene acceso. De esta forma, se contemplan 
tres categorías de tecnologías, las personales, las que ofrece la 
institución y las disponibles en la red o en la nube. En cuanto 
a los constituyentes de las tecnologías digitales, estos se articu-
laron en tres constituyentes: herramientas, recursos y servicios. 

Herramientas: engloban los dispositivos y componentes base y 
hardware utilizados para el manejo de información y comunicación.

Recursos: se orientan a las plataformas, gestores de cursos online, 
sistemas, aplicaciones y software especializado.

Servicios: se refieren al conjunto de actividades tecnológicamente 
asistidas, que buscan responder a necesidades específicas de los 
usuarios, generalmente, a través de páginas web o servicios en la 
nube. Ejemplo de este tipo de servicios son: Google drive, email, 
uso de marketing, entre otros.

Tercer factor
Es el de los aportes y reconocimientos institucionalizados, 
se relaciona al estado institucionalizado desde la perspec-
tiva teórica de Bourdieu, quien considera que la institución 
educativa juega un rol fundamental al aportar elementos 
contextuales que permean al docente y a su labor. Incluyen 
los reconocimientos y acreditaciones que la institución otor-
ga al docente por sus acciones formativas, ya sean cursos, 
diplomados, eventos de difusión o divulgación; utilización 
de tecnología en gestión académica, tales como reportes de 
desempeño, digitalización de procesos, entre otros.

Cuarto factor
Involucra la interiorización de las tecnologías digitales por 
parte del docente, mediante el uso cotidiano de las tecnolo-
gías, con las que el docente interioriza la forma de realizar 
estas actividades y conforma actitudes y comportamientos 
en la red, que desde la teoría de Bourdieu, se relaciona con 
el habitus, concebido  como “un sistema de disposiciones 
a ser y a hacer, resultado de la incorporación de las de-
mandas y necesidades sociales que, a su vez, estructuran 
esquemas mentales que determinan la forma de percibir, 
pensar y actuar” (Bourdieu, 2000, p. 197). 
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Algunos indicadores relacionados con el factor de interiorización 
son la aceptación de las tecnologías digitales por el docente; el 
significado que los docentes tienen de las tecnologías; la presen-
cia y actitud en redes sociales por parte del docente y el sentido 
u orientación práctica dados a tales tecnologías en la realización 
de su labor docente.

El factor de exteriorización tiene que ver con la práctica edu-
cativa mediada con tecnología digital realizada por el docente. 
Tales actividades se relacionan con las funciones sustantivas 
estipuladas en el quehacer universitario. Entre las principales 
labores académicas cotidianas encontramos la impartición de 
cursos, comunicación con mediación tecnológica entre colegas y 
estudiantes, acceso a recursos de información y servicios digitales, 
elaboración y/o consulta de contenidos educativos y actividades 
de gestión relacionadas al curso.

•Cuadro 2. Indicadores para aspectos personales del docente.

Factor Indicadores

Aspectos personales del 
docente

Edad

Género

Escolaridad

Experiencia docente

Agrado hacia la tecnología

Tecnologías digitales

Herramientas: 
• Dispositivos digitales 
• Acceso a servidores 
• Almacenamiento nube  
• Hosting  
Recursos: 
• Aplicaciones 
• Programas 
• Gestores de cursos 
• Computo ubicuo

Servicios: 
• Facebook 
• Email 
• WhatsApp 
• Bases de datos 
• E-books 
Recursos educativos abiertos

Aportes y reconocimientos 
institucionalizados

Formación docente

Oferta de cursos de capacitación

Reconocimientos y acreditaciones

Apoyo a la gestión académica
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Factor Indicadores

Interiorización de las 
tecnologías digitales

Aceptación de las tecnologías digitales

Significado de las tecnologías para el docente

Presencia en redes sociales

Sentido práctico de las tecnologías

Actitud en redes sociales

Exteriorización 

Impartición de clases con mediación tecnológica

Comunicación con propósito educativo por medios digitales

Acceso a recursos educativos digitales

Desarrollo de contenidos educativos en formato digital

Uso de gestores de cursos online

Fuente. Elaboración propia (2023).

La versión completa del cuestionario se presenta en Jorge, G. G. 
(2023), donde la mayoría de los reactivos del cuestionario utilizan 
una escala ordinal de acuerdos; sin embargo, algunos requirieron 
respuestas abiertas. Se estimó la fiabilidad de las puntuaciones me-
diante el estadístico Alpha Ordinal para 20 reactivos en escala ordi-
nal del cuestionario. El valor calculado para dicho estadístico es de 
0.82 lo que sugiere una adecuada fiabilidad de los datos obtenidos. 

Aplicación
El cuestionario se aplicó durante el primer semestre de 2021 vía 
internet a través de la aplicación Google forms. Se utilizó la red 
institucional de correos electrónicos para enviar el cuestionario a 
los docentes del campus universitario de interés. El cuestionario se 
mantuvo en línea prácticamente a lo largo del semestre, con recor-
datorios frecuentes, por la lenta recuperación del mismo.

Análisis de datos
La información recuperada de los cuestionarios aplicados se trasladó 
a un archivo en formato SPSS (Statistical Package for the Social Scien-
ces) versión 25, cuya estructura se configuró según la métrica de las 
preguntas hechas. Con dicha información, se aplicaron análisis esta-
dísticos de tipo descriptivo y análisis de relación para las principales 
variables de interés. Respecto a las respuestas a preguntas abiertas, 
se identificaron las ideas principales y generaron gráficas textuales o 
nubes de palabras con apoyo de aplicaciones gratuitas online.

Resultados

Los hallazgos de la investigación se presentan en cuatro secciones: 
descripción de participantes, capital digital, interiorización y exte-
riorización de las tecnologías digitales, que en conjunto, pretenden 
brindar un acercamiento a la noción de cultura digital de los docentes 
de una universidad pública mexicana.
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Descripción de los participantes
Se consideraron 185 docentes de la Unidad Ensenada de la Universi-
dad Autónoma de Baja California (UABC). Los resultados mostraron 
cierto equilibrio en la proporción de hombres y mujeres. En cuanto a 
la edad (véase la figura 2) muestra que el rango intercuartil (Q3-Q1) 
se ubicó con mediana en 43 y rangos de edad entre 38 y 54 años, el 
cual perfila una planta docente madura al alojar a la mitad de los do-
centes del estudio. Solo 25 % corresponde a menores a 38; es decir, 
docentes jóvenes.

•Figura 2. Distribución por edad de los docentes universitarios.

Fuente. Elaboración propia (2023).

Respecto al tipo de contratación laboral, 42 % de los docentes son de 
tiempo completo, 48 % de asignatura y el 10 % restante se ubicó entre 
personal de medio tiempo o técnico académico. La figura 3 muestra 
la escolaridad de los académicos de tiempo completo y de asignatura. 
Llama la atención el alto porcentaje (76 %) de docentes de tiempo 
completo con grado de doctor.

•Figura 3. Escolaridad de los docentes universitarios.

 
Fuente. Elaboración propia (2023).
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Con relación a la orientación de los estudios de posgrado del 
personal docente, la figura 4 da cuenta que 18 % se dirigieron 
a alguna vertiente didáctica, mientras que menos del 10 % se 
orientó hacia el área de las tecnologías de la información y 
comunicación. Estos hallazgos sugieren que la naturaleza de 
los posgrados se rige más por el área disciplinar de la unidad 
académica de adscripción. 

•Figura 4. Orientación de los estudios de posgrado de los docentes.

Fuente. Elaboración propia (2023).

Capital digital del docente universitario
El capital digital del docente universitario es una función compleja 
que se conforma por las disposiciones tecnológicas propias, las 
que ofrece la universidad y las disponibles en el ciberespacio o 
recursos libres/abiertos, según se muestra de forma abreviada 
en la siguiente relación funcional:

capital digital = f (recursos propios) + f 
(recursos universitarios) +f (recursos libres)

En cuanto a los recursos tecnológicos propios, los hallazgos mos-
traron que 100 % de los académicos del estudio poseen algún 
equipo de cómputo, ya sea de escritorio o laptop; respecto a la 
posesión de teléfonos inteligentes o smartphone, 87 % cuenta 
con uno y, 60 % mencionó tener algún dispositivo periférico 
tipo impresora/scanner. Casi todos señalaron que disponen de 
internet doméstico.

Un dato interesante es que, al inicio de la pandemia, casi la 
mitad de los docentes tuvo que actualizar o comprar algún equipo 
de cómputo, para así disponer de las condiciones técnicas nece-
sarias en la realización de las actividades educativas a distancia.
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Los recursos tecnológicos universitarios estuvieron disponibles 
para la comunidad académica a través de una infraestructura 
que cuenta con laboratorios de computo, servicio de internet 
inalámbrico, acceso a base de datos, recursos de apoyo a la 
docencia, gestores de cursos online, aplicaciones con sesiones 
síncronas, entre otros. Sin embargo, al solicitar la opinión de los 
docentes, casi la mitad señaló una insuficiente disposición de 
dispositivos de apoyo a la docencia y uno de cuatro puntualizó 
la falta de actualización para programas y aplicaciones de apoyo 
a las actividades educativas (véase el cuadro 3).

•Cuadro 3. Nivel de suficiencia de TIC en universidad de apoyo a la docencia.

Enunciado Acuerdo Desacuerdo
Suficiente oferta de dispositivos tecnológicos de apoyo a la docencia 58.3 % 41.7 %

Suficiente disposición y/o actualización de programas/aplicaciones 75.2 % 24.8 %

Suficientes recursos de información y servicios digitales 90.8 % 9.2 %

Fuente. Elaboración propia (2023).

Respecto a los recursos tecnológicos libres, los que son sus-
ceptibles para acceder de forma gratuita en internet, abren un 
abanico de oportunidades para que el docente los utilice en sus 
actividades educativas. El cuadro 4 da cuenta de los niveles de 
uso según algunas categorías de estos recursos tecnológicos.

•Cuadro 4. Manejo de recursos de información y comunicación externos.

Enunciado Nunca /A veces Casi siempre /Siempre
Uso recursos información y servicios digitales 11 % 89 %

Creación de contenidos digitales educativos 16 % 84 %

Participación comunidades virtuales 45 % 55 %

Creación/actualización perfil redes sociales 64 % 36 %

Fuente. Elaboración propia (2023).

Por otra parte, para acceder al potencial de uso de tales recursos 
se requieren de ciertas destrezas digitales, que de acuerdo con 
la figura 5, estarían limitadas o comprometidas por el bajo nivel 
de capacitación mostrado por los docentes, ya que 50 % (rango 
intercuartil Q3-Q1), se enrolaron entre uno y cuatro cursos en 
los últimos cinco años y de manera preocupante, 25 % solo se 
inscribió a uno o ningún curso sobre manejo de tecnologías 
digitales en los últimos cinco años.
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Ahora bien, los hallazgos relacionados con la interiorización y 
exteriorización de las tecnologías digitales en las actividades 
educativas se articulan en el habitus, que desde la visión de 
Guerra (2010) se ejemplifica como: 

“… el resultado de la interiorización de la exterioridad y donde 
el campo es la exteriorización de la interioridad” (p. 397).

Interiorización de las tecnologías digitales 

En cuanto a la aceptación del docente hacia la tecnología, se 
destaca que, con motivo de la pandemia, 43 % tuvo que actua-
lizar su equipo de cómputo para mantener sus labores a distan-
cia. A la pregunta sobre la frecuencia de uso de las tecnologías 
digitales, 34 % refiere poco o nulo uso, y el porcentaje restante 
mencionó un uso de moderado a frecuente. En cuanto al agrado, 
importancia y facilidad de uso de las tecnologías digitales, los 
resultados mostraron un porcentaje elevado (96-98 %) para la op-
ción ‘acuerdo’; sin embargo, 9 % señaló algún tipo de desacuerdo 
sobre la facilidad de uso de tales tecnologías (véase el cuadro 5).

•Figura 5. Cantidad de cursos sobre manejo de TIC durante 2016-2021.

 

Fuente. Elaboración propia (2023).

•Cuadro 5. Variables relacionadas con la aceptación de las tecnologías digitales.

Total desacuerdo /  
desacuerdo

De acuerdo /  
Total acuerdo

Agrado hacia las tecnologías digitales 3.2 % 96.8 %

Importancia de su uso 1.6 % 98.4 %

Facilidad de uso 8.6 % 91.4 %
 

Fuente: Elaboración propia (2023).
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Con relación al significado personal de las tecnologías digitales 
en tus actividades docentes, la nube de palabras de la figura 
6, da cuenta de las palabras claves de mayor ocurrencia. Se 
destacan la importancia de las opciones: herramienta, indis-
pensable e importante.

•Figura 6. Significado de las tecnologías digitales de los docentes.

Fuente: Elaboración propia (2023).

Exteriorización de las tecnologías digitales
La exteriorización de las tecnologías digitales de los docentes 
se considera una visión y actitud que se construye a través de 
mecanismos de socialización y apropiación de la tecnología di-
gital y que se manifiesta con las prácticas de los docentes en sus 
labores educativas. El uso de la tecnología digital en las labores 
educativas se relaciona con las actitudes y habilidades digitales 
que el docente posee y que se desarrollaron en el proceso de 
interiorización previamente descrito. Una expresión de la exte-
riorización es la creación de una identidad digital, que indica 
lo que la red dice que somos a los demás y dónde el docente 
se visualiza, principalmente, con disposición de actualizarse, 
resiliente y adaptable a los cambios tecnológicos actuales.

Respecto a la frecuencia en que se realizan ciertas actividades 
en el ciberespacio, el cuadro 6 muestra que poco más de la mi-
tad de los participantes utilizan las comunidades virtuales para 
interrelacionarse con colegas o estudiantes. Por el contrario, es 
poco frecuente que actualicen su perfil dentro de estas redes. En 
el caso de la gestión de información casi 90 % de los docentes 
emplea frecuentemente o casi siempre recursos de información 
y servicios digitales en sus actividades académicas y menos de 
20 % utiliza o elabora pocas veces, contenido educativo digital 
como recurso de apoyo en la impartición de sus clases.
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•Cuadro 6. Frecuencia de actividad dentro del ciberespacio.

Enunciado Nunca/ A veces Frecuente/ Casi siempre
Participación comunidades 
virtuales

44.9 % 55.1 %

Mantenimiento de perfil en 
redes sociales académicas

63.8 % 36.2 %

Uso recursos información 
y servicios digitales

11.4 % 88.6 %

Elaboración y uso de 
material educativo

16.2 % 83.8 %

Fuente: Elaboración propia (2023).

Discusión

El tamaño logrado de la muestra es de 185 docentes con una 
población de 331 y da cuenta de una reducción del nivel de 
error a 4.8 % por lo que se puede aseverar que los hallazgos 
presentados son representativos de la población de estudio. 
Llama la atención el equilibrio de la planta docente con rela-
ción al sexo, ya que aproximadamente la mitad eran mujeres. 
En cuanto a la edad, la planta docente se muestra madura, con 
mediana experiencia, aseveración sostenida al estimar un ran-
go intercuartil de edad entre 38-54 años. Se destaca que cerca 
de la mitad de la planta docente tiene contratación de tiempo 
completo y, de estos, 76 % cuenta con el grado de doctor; sin 
embargo, solo 10 % cuenta con un doctorado orientado hacia 
alguna vertiente tecnológica.

Con relación a las destrezas para manejar las tecnologías digitales, 
poco más de la mitad de los docentes se ubicó en un nivel entre 
básico e intermedio; también señalaron algunas inconsistencias 
para disponer de apoyos tecnológicos, conexión de internet de 
alta velocidad y capacitación en el empleo de tales tecnologías, 
ya que expresaron tener una agenda saturada de actividades y 
que requirió mayor tiempo la preparación e impartición de cla-
ses online. Lo anterior trae implicaciones en la concepción de 
las tecnologías digitales en las prácticas docentes, como señalan 
De-Lima y Moreira (2019). Por su parte, Machado y Montes de 
Oca (2016) coincidieron en puntualizar que, aunque el docente 
continúe con sus actividades académicas, puede seguir teniendo 
una formación continua dentro de la institución.

En cuanto al capital digital de los docentes, se propuso una 
función que integró la tecnología digital propia, la ofrecida por 
la universidad y la de acceso libre en internet. Llama la atención 
que cerca de la mitad de los docentes señaló una insuficiente 
disposición de dispositivos de apoyo a la docencia por parte de 
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la universidad y uno de cuatro docentes puntualizó la falta de 
actualización de programas y aplicaciones utilizados de apoyo 
a las actividades educativas. 

Respecto a la valoración de la interiorización se registra mayor 
agrado por emplear dispositivos y recursos tecnológicos en las 
prácticas docentes y coincide con los señalado por Pérez-Díaz 
(2019) sobre que la actitud del docente se orienta a ver lo positi-
vo al integrar las tecnologías digitales de forma gradual en cada 
asignatura. De forma coincidente, Cabero y Fernández (2018) 
puntualizan que la percepción que se tenga sobre las tecnologías 
digitales y su manejo, incidirá en la actitud de los docentes para 
su empleo. Como bien precisa Calderón (2019), la apropiación 
tecnológica pasa por un proceso de interiorización.

Algunos aspectos desfavorables también fueron reportados, 
ya que se registró que a mayor edad del docente tiene menor 
destreza en el manejo de tales tecnologías; incluso uno de cada 
diez participantes en el estudio declaró estar en desacuerdo sobre 
la importancia y facilidad de usar las tecnologías digitales.

Para Correa y Aberasturi-Apraiz (2015) las experiencias que 
un docente tenga en un entorno digital ira cambiando o reinter-
pretando su identidad. Al respecto, Cotoc (2017) considera que 
la identidad en un entorno digital muestra solo los aspectos o 
rasgos que las personas quieren mostrar de sí mismas.

Se identificaron distintas formas de exteriorizar las tecnolo-
gías digitales a través de las prácticas o actividades específicas 
realizados por los docentes. Las mediaciones tecnológicas 
fueron relevantes para poco más de la mitad de los docentes, 
especialmente para relacionarse con colegas y estudiantes. Esta 
acción es destacada por Torres, Yépez y Lara (2020) como una 
excelente vía para los docentes para entablar relaciones con sus 
pares en el entorno virtual.

La exposición de los docentes a gestores de cursos a distancia 
y herramientas de comunicación multimedia les permitió una 
mejor explicación de asignaturas prácticas. A su vez, como señala 
Escofet (2020) tales tecnologías les facilitaron a los docentes la 
creación de contenidos hipermedia. Lo anterior se dio en un 
ambiente de pandemia donde las actividades educativas se rea-
lizaban mayormente en casa. En este contexto, tanto docentes 
como estudiantes se tuvieron que adaptar a estas condiciones. 

Conclusión

A manera de cierre, el acercamiento metodológico parte de la 
premisa compleja y multifactorial del constructo cultura digital, 
que en el contexto de una universidad pública tiene una conno-
tación especial, por la naturaleza de las actividades académicas 
que ahí se desarrollan. Los hallazgos mostrados dan cuenta de 
las dificultades para establecer una definición de cultura digital, 
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por lo vasto del concepto y las diferentes interpretaciones que 
puede tener. Se propuso abordar el capital digital del docente, 
como una función que recurrió a la tecnología digital disponible 
y accesible para los docentes e incluyo los recursos propios, 
los ofrecidos por la universidad y los disponibles en internet, 
así como las habilidades para su manejo.

En términos generales, se visualiza una planta docente re-
activa, inmersa en las tecnologías digitales para el crecimiento 
de sus destrezas, tanto de forma voluntaria como obligada por 
las condiciones pandémicas del periodo en que se desarrolló 
esta investigación. Se espera que la exposición tecnológica que 
tuvieron los docentes en años recientes tenga una afectación 
positiva en su labor docente.

Sin duda, el avance dinámico y persistente de las tecnologías 
digitales exige mayores saberes y habilidades prácticas para su 
interiorización; la promoción de una cultura digital requiere 
del análisis profundo de las prácticas educativas, de apoyos 
institucionales para la formación de académicos y del acceso a 
recursos digitales que, en el campo educativo son fundamentales 
(Casillas y Ramírez, 2019).

Sin duda, la pasada condición de pandemia, evidenció la ne-
cesidad de replantear las prácticas y los modelos de enseñanza y 
aprendizaje y de reflexionar sobre el rol de la universidad para 
promover y apoyar las labores sustantivas y de gestión ante un 
escenario de virtualidad. Vale la pena recuperar el señalamien-
to de Cabero y Fernández (2018) sobre la necesidad de que la 
institución educativa integre la enseñanza presencial y virtual 
en un continuo interactivo que aproveche las oportunidades 
que ofrece el entorno digital sin enterrar la tradición magiste-
rial y el contacto directo en el aula. Ese es precisamente el reto 
educativo post-pandémico.

Se declara que la obra que se presenta es original, no está en 
proceso de evaluación en ninguna otra publicación, así también que 
no existe conflicto de intereses respecto a la presente publicación.
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Resumen

Estudios sobre las experiencias de alumnos con discapacidad en la uni-
versidad sugieren que el apoyo social y académico que reciben de sus 
compañeros es un factor de gran relevancia relacionado con su plena in-
clusión. La presente investigación tiene el objetivo de evaluar la validez de 
contenido de un cuestionario diseñado para medir la conducta de apoyo 
social y académico de alumnos con discapacidad física y sensorial en el 
nivel superior, por parte de sus compañeros, desde el marco de la teoría 
del comportamiento planeado. El diseño fue mixto y se utilizó la técnica 
de validación de contenido por jueces expertos. Participaron diez jueces 
de cinco instituciones de educación superior en México. 

Como resultado, el cuestionario se valoró positivamente, al tiempo que 
fue posible hacer modificaciones que mejoraron su pertinencia. Como 
conclusión, las interpretaciones del cuestionario cuentan con evidencia 
de validez de contenido, lo que justifica su uso en estudios posteriores.



53|septiembre-diciembre, 2023 | Innovación Educativa, ISSN: 1665-2673 vol. 23, número 93
Dirección de Formación e Innovación Educativa

[ PP. 52-73 ] ESCALA DE APOYO SOCIAL HACIA ALUMNOS CON DISCAPACIDAD... M. A. SAINZ PALAFOX , J. Á. VERA NORIEGA, J. TÁNORI QUINTANA Y M. O. PEÑA RAMOS 

Abstract

Studies about the experiences of students with disabilities in higher 
education suggest that social and academic support, given by their 
partners, is an important factor related to their full inclusion. The 
present study has the objective of evaluating the content validity of a 
scale designed to measure the social and academic support given to 
students with physical and sensory disabilities by their partners, using 
the Theory of Planned Behaviors as a theoretical framework.

Within a mixed design, the content of the scale was validated by a 
group of ten judges from five higher education institutions in Mexico. 
The results show a positive evaluation of the scale, although some mo-
difications were necessary to improve its relevancy. As a conclusion, 
interpretations derived from the survey are supported by evidence of 
content validity, which justifies its use in further research.

Introducción

Hasta años recientes, la participación de personas 
con discapacidad en instituciones de educación 
superior (IES) en México es limitada (Pérez-Castro, 
2019b). Las IES están reaccionando de diversas 
maneras ante la presencia de alumnos con disca-

pacidad; mientras algunas parecen ignorar su presencia, otras 
se apegan a un modelo de rehabilitación/normalización y solo 
pocas parecen hacer esfuerzos serios por reestructurar sus po-
líticas bajo una visión social de la discapacidad (Cruz y Casillas, 
2017; Pérez-Castro, 2016). En este contexto, los obstáculos que 
enfrentan las personas con discapacidad en su proceso de in-
greso, permanencia y promoción a la educación terciaria son 
sumamente complejos y ameritan acciones en multiplicidad 
de ámbitos, por ejemplo, en su infraestructura, lo curricular, 
lo formativo, apoyo tecnológico y actividades de socialización 
(Garín y Suárez, 2016).

El modelo social que sustenta los principios de la educación 
inclusiva trajo consigo un importante avance en materia legal 
y ha tenido gran impacto social y educativo, lo que a su vez 
implica la necesidad de mejorar su comprensión sobre la ma-
nera en que los diferentes actores interactúan con las personas 
con discapacidad dentro de las IES. (González-García et al., 
2021). Entre los actores clave, encontramos a la comunidad 
estudiantil; es decir, a quienes son los compañeros de los 
alumnos con discapacidad. 

Diversas investigaciones apuntan a que, en general, la comuni-
dad estudiantil presenta actitudes favorables hacia la inclusión de 
alumnos con discapacidad dentro de las IES (Sainz-Palafox et al., 
2022), también muestran buena disposición para relacionarse per-
sonalmente (Polo et al., 2017), confianza en su actuar al momento 
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encontrarse con personas con discapacidad (Rodríguez-Martín y 
Álvarez-Arregui, 2015) y, expresando disposición para apoyarlos 
en su trayectoria académica (Griffin et al., 2012).

El apoyo social puede definirse como la existencia o dis-
ponibilidad de personas con las que se puede contar y que 
nos hacen sentir valorados y cuidados (Sarason et al., 1983; 
Sarason y Sarason, 2009). Esto es de gran relevancia, ya que 
la investigación sobre las experiencias de apoyo que reciben 
los alumnos con discapacidad por parte de sus compañeros 
en su trayectoria dentro de las IES, indica que este es uno de 
los factores protectores más importantes, tanto en su logro 
académico como en su inclusión social. (Biggeri et al., 2020; 
Bromley et al., 2021; Green, 2014; Hendry et al., 2021; Moola, 
2015; Pérez-Castro, 2019a). Aunado a lo anterior, es menes-
ter generar modelos explicativos que permitan relacionar las 
actitudes de la comunidad estudiantil con su comportamiento 
hacia las personas con discapacidad dentro de las IES (Sainz-
Palafox et al., 2021). En este sentido, debido a que la teoría 
del comportamiento planeado (TCP) ha sido utilizada en am-
plios contextos, su uso se ha extendido hasta el campo de la 
educación inclusiva (Opoku et al., 2020).

La TCP plantea que las conductas que están dentro del control 
voluntario del individuo pueden explicarse a través la intención 
conductual (entendida como el grado de motivación para llevar 
a cabo la conducta) y que, a su vez, la intención se explica a 
través de tres variables fundamentales: 

• Control conductual percibido (la evaluación sobre la propia 
capacidad para llevar a cabo la conducta)

• Norma social subjetiva (la presión social ejercida por 
figuras relevantes) 

• Actitud (la predisposición a valorar positiva o negativa-
mente la conducta)

La intención representa qué tanto están dispuestas las personas 
a esforzarse con el propósito de llevar a cabo el comportamiento 
en cuestión (Ajzen, 1991, 2005, 2019). En síntesis, la conducta 
dependerá de: 

1. Las habilidades y recursos percibidos
2. La valoración que hagamos de la conducta
3. La presión social ejercida por personas relevantes
4. El esfuerzo que estemos dispuestos a llevar a cabo para 
concretar dicha acción

Partiendo de la TCP, se han hecho esfuerzos por operacionalizar 
el apoyo que reciben alumnos con discapacidad por parte de 
sus compañeros.
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Obrusnikova et al., (2012) diseñaron una escala para medir la 
intención de niños de edades entre 9 y 15 años para jugar con 
compañeros con discapacidad física, a la que llamaron Children’s 
beliefs and intentions to play with peers with disabilities in 
middle school physical education (CBIPPD-MPE), la cual está 
formada por tres partes: 

• Definición de un comportamiento meta
• Viñeta escrita que describe a un estudiante hipotético 
con discapacidad

• Serie de ítems en formato de Likert 

Los ítems de dicho formato tiene cinco opciones de respuesta:

5 = Completamente de acuerdo, 
1 = Completamente en desacuerdo 

Divididos en cuatro subescalas:
 

• Creencias conductuales
• Creencias normativas
• Creencias de control
• Intención conductual

La versión final del CBIPPD-MPE quedó conformada por 26 ítems 
y validada mediante análisis factorial confirmatorio, obteniendo 
los siguientes índices de bondad de ajuste: 

chi2 (293)=765.97, 
p<0.01; 
CFI=0.97; 
NNFI=0.97; 
PNFI=0.86; 
PGFI=0.70; 
RMSEA=0.07; 
SRMR=0.06.

El Coeficiente Alfa de Cronbach para todas las subescalas se ubicó en 
un rango de 0.80 a 0.091.

Dentro del nivel de educación superior, Novo-Corti (2010) desa-
rrolló un instrumento formado por 23 ítems, con cinco opciones 
de respuesta en un diferencial semántico en escala tipo Likert 
y formado por cuatro dimensiones: 

1= nada de acuerdo
5 = totalmente de acuerdo
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• Actitud (Pienso que es gratificante pasar tiempo ayudando 
a otros)

• Norma social subjetiva (En el colegio los maestros se 
preocupan por las personas con discapacidad)

• Control conductual percibido (Me siento capaz de ayudar 
a alguien con discapacidad)

• Intención (Deseo participar en campañas para apoyar a 
personas en riesgo de inclusión)

Más tarde, Muñoz-Cantero et al., (2013) validaron una versión 
modificada del instrumento, mediante análisis de componentes 
principales, obteniendo cuatro componentes congruentes con 
la TCP, que explican 54 % de la varianza. El coeficiente Alfa de 
Cronbach para todas las subescalas se ubicó en un rango de 0.23 a 
0.84, obteniendo un resultado menor de 0.60 para las dimensiones 
de norma social subjetiva y actitud (0.23 y 0.54, respectivamente).

Por su parte, Freitag y Dunsmuir (2015) se propusieron estu-
diar la intención y la conducta hacia alumnos con autismo, en 
una muestra de alumnos de primaria con edades de entre 12 y 18 
años, realizando las mediciones mediante  actividades como pasar 
tiempo juntos, jugar o trabajar en equipo. Por lo que utilizaron 
una bateria de pruebas dirigidas a cada componente de la TCP: 

• El componente de actitud se utilizó el the adjective chec-
klist (ACL), 

• La intención se utilizó una adaptación del shared activities 
questionnaire (SAQ). 

• El control conductual se adaptaron las medidas del SAQ
• La norma subjetiva los autores elaboraron una escala com-
puesta por 12 ítems dirigidos para medir la presión social 
percibida desde maestros, padres de familia y amigos. 

La conducta se evaluó con el método de redes sociales, cues-
tionando a cada alumno sobre qué tan dispuesto estaba para 
relacionarse con el resto de sus compañeros, incluyendo a su 
compañero con discapacidad. En este caso, los autores no deta-
llan las propiedades psicométricas de los instrumentos.

Otro estudio que utiliza la TCP para estudiar la intención de 
alumnos para relacionarse con sus compañeros con discapaci-
dad es el de Campbell (2010). La muestra del estudio incluye 
a estudiantes de tercero a quinto grado de primaria. De igual 
manera, se utilizó una batería de pruebas que pretenden evaluar 
los componentes de la TCP:
 

• Acceptance scale
• Peer attitudes towards the handicapped scale
• Children’s self-efficacy for peer interaction
• Attitude toward disabled persons scale
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Sin embargo, en este estudio Campbell (2010) define la intención 
de incluir como la sumatoria de estos componentes de la TCP 
(actitud, norma social subjetiva y control conductual percibido) y 
propone evaluar el impacto que tienen la integración (la presen-
cia de alumnos con discapacidad en el aula) y la interacción (los 
esfuerzos que hace la institución por promover la relación entre 
alumnos con y sin discapacidad) sobre la intención de incluir. 
Nuevamente, el autor no detalla las propiedades psicométricas 
de los instrumentos.

Como puede observarse, tal como lo sugieren Opoku et al., 
(2020), los estudios sobre la intención de los alumnos por apoyar 
a sus compañeros con discapacidad, han seguido dos métodos: 

En primer lugar, estudios como los de Obrusnikova (et al., 
2010), Obrusnikova et al., (2011), Obrusnikova et al., (2012), 
Novo-Corti (2010), Novo y Muñoz (2012); Muñoz-Cantero et al., 
(2013) utilizaron instrumentos diseñados ad hoc para evaluar 
los constructos, en congruencia con los componentes de la TCP. 
Por otra parte, estudios como los de Freitag y Dunsmuir (2015) 
y Campbell (2010), utilizaron la TCP como marco teórico de refe-
rencia y, posteriormente, adaptaron una batería de instrumentos 
que cubrieran cada uno de sus componentes. 

Opoku et al., (2020) llevaron a cabo una revisión sistemática sobre 
la aplicación de la TCP en el contexto de la inclusión educativa, 
concluyendo que si bien, se ha demostrado su aplicabilidad, exis-
ten disparidades entre sus resultados, las cuales pueden atribuirse 
a diferencias en los diseños de investigación, como puede ser la 
diversidad de instrumentos utilizados, que en muchas ocasiones 
resultan inadecuados en el contexto de la inclusión educativa. Por 
otra parte, encontramos que existe poca literatura en el nivel de 
educación superior, que implica la falta de instrumentos válidos y 
confiables, así como la ausencia de una operacionalización de lo 
que significa el apoyo social y/o académico hacia personas con dis-
capacidad dentro de las instituciones de educación superior (IES).

El instrumento validado por Muñoz-Cantero et al., (2013) presenta 
limitantes tales como la poca confiabilidad en algunas de sus escalas 
(la puntuación Alfa de Cronbach fue 0.23  para la norma social 
subjetiva y de 0.54 para la actitud) y la ausencia de una medida de 
conducta de apoyo, por lo que es necesario ampliar sus hallazgos 
con mayores estudios y en diferentes contextos. Además, desde el 
punto de vista metodológico se considera pertinente diferenciar 
las actitudes hacia las personas con discapacidad física (auditiva, 
visual y sensorial) y psicosocial (autismo, trastorno de déficit de 
atención, dislexia, discapacidad intelectual, entre otras), debido a 
que frecuentemente se han encontrado diferencias significativas 
hacia las actitudes de estos dos grupos (Fuentes et al., 2021; Lister 
et al., 2021; Novo y Muñoz, 2012). Por tanto, el cuestionario pro-
puesto en este trabajo se centra en el apoyo social y académico 
hacia alumnos con discapacidad física y sensorial (auditiva y visual).
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Validez de una escala de medida
La validez de una escala de medida consiste en el respaldo con 
el que cuentan las interpretaciones que se hacen de los puntajes 
de dicha escala, tanto desde el punto de vista de la teoría como 
de la evidencia empírica disponible al momento de hacer la inter-
pretación de sus puntuaciones (American Educational Research 
Association [AERA] et al., 2014; Urbina, 2004).

Validez de contenido
La validez se entiende como un proceso en el que las pruebas se 
someten constantemente a nuevas evidencias a favor y en contra 
de su uso previsto, por lo que dicha validez debe sustentarse desde 
argumentos provenientes de múltiples fuentes. Una de estas fuentes 
de evidencia se denomina validez de contenido, definida como la 
relación que existe entre el contenido de la prueba (temas, redacción, 
ítems) y el contenido que pretende medir (actitudes, norma social 
subjetiva, control conductual percibido, entre otros).

Evidencia de contenido
La evidencia de contenido puede provenir de análisis lógicos o 
empíricos realizados por el desarrollador de la prueba, así como 
de juicios de expertos entre partes de la prueba y el constructo. 
(AERA et al., 2014; Escobar-Pérez y Cuervo-Martínez, 2008; Ur-
bina, 2004). Según Escobar-Pérez y Cuervo-Martínez, (2008) el 
juicio de expertos se define como:

[...] una opinión informada de personas con trayectoria en 
el tema, que son reconocidas por otros como expertos cua-
lificados en este, y que pueden dar información, evidencia, 
juicios y valoraciones. (p. 29). 

La presente investigación se propone como objetivo la validación 
de contenido de un cuestionario diseñado para evaluar la conducta 
de apoyo social y académico hacia alumnos con discapacidad física 
y sensorial en el nivel superior por parte de sus compañeros, desde 
el marco de la Teoría del Comportamiento Planeado (Ajzen, 1991).

Metodología

Participantes
Los jueces expertos se seleccionaron a partir de su trayectoria profesio-
nal y se clasificaron en dos grupos, con cinco integrantes cada uno: el 
primer grupo se consideró de expertos en inclusión de alumnos con 
discapacidad y el segundo expertos en investigación social con grupos 
vulnerables. El método de muestreo fue por conveniencia, utilizando 
criterios de asignación. Todos los jueces cuentan con estudios de 
doctorado y cinco cuentan con la distinción de pertenecer al Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI), en nivel candidato o superior.
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Participaron dos docentes investigadores pertenecientes al Cen-
tro de Investigación en Alimentación y Desarrollo A. C., cuatro 
del Instituto Tecnológico de Sonora; uno de la Escuela Normal 
Estatal de Especialización del estado de Sonora, otro de la Uni-
versidad Nacional Autónoma del estado de Puebla y dos de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (véase el cuadro 1).

•Cuadro 1. Características de los jueces que participaron en la validación de  
contenido de la escala sobre apoyo social y académico a personas con discapacidad  

en educación superior.

SNI Especialidad Institución

1 Si Investigación social con grupos 
vulnerables. 

Centro de Investigación en Alimentación y 
Desarrollo2 No

3 Si Instituto Tecnológico de Sonora

4 Si

5 Si

6 No Investigación sobre inclusión de 
alumnos con discapacidad. 

Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM)7 No

8 No Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON)

9 No Escuela Normal Estatal de Especialización 
(ENEE)

10 Si Universidad Popular Autónoma del Estado 
de Puebla (UPAEP)

Fuente: Elaboración propia.

Instrumento
Para la construcción de la escala se llevó a cabo una revisión de 
literatura, con el propósito de dar respuesta a la siguiente pregunta: 

¿Qué valoran los alumnos con discapacidad, en instituciones 
de educación superior, que hagan sus compañeros para 
sentirse apoyados en su proceso de ingreso, permanencia 
y promoción? 

En primer lugar, se buscó operacionalizar la conducta de apoyo. 
Diversos estudios sobre la experiencia de alumnos con discapa-
cidad en las universidades apuntan que para lograr la inclusión 
plena debe existir disposición para colaborar en actividades aca-
démica y participar en grupos de trabajo (Bromley et al., 2021; 
Pérez-Castro, 2016). Sin embargo, también toma gran relevancia 
la dimensión social, pues son los pares quienes aportan un 
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sentido de pertenencia, por lo que el compañerismo y la amis-
tad toman gran importancia (Green 2014; Moola 2014; Moriña 
y Melero, 2016). Otro factor es el apoyo para el desplazamiento 
en el campus, pues se valora tener la oportunidad de utilizar los 
diferentes espacios (Biggeri et al., 2020). El aislamiento y la falta 
de comunicación traen consigo desmotivación para los estudios 
(Hendry et al., 2021), por lo que es indispensable la integración 
en actividades culturales y sociales (Pérez-Castro, 2023).

Conducta objetivo (el apoyo social y académico)
Tomando en cuenta la literatura citada se definió la conducta de 
apoyo académico, tal como la frecuencia con la que se participa 
en actividades académicas regulares (trabajos en equipo, expo-
siciones, exámenes, entre otros) con personas con discapacidad 
física y sensorial, y en donde hay un intercambio de recursos para 
lograr objetivos académicos comunes; es decir, no se pretende 
relegar al compañero con discapacidad a un rol pasivo, si no 
que se concibe a ambos como agentes activos que intercambian 
recursos y aprenden en colaboración.

Por otra parte, el apoyo social se define como la frecuencia 
con la que una persona se involucra con un compañero con 
discapacidad física y sensorial en actividades sociales regulares, 
tanto fuera (reuniones sociales de amigos, eventos culturales, 
deportivos, participación en actividades de concientización sobre 
la inclusión, entre otras) como dentro de la universidad (uso de 
cafeterías, centros de cómputo, entre otros).

A partir de estas definiciónes, el paso siguiente consistió en ela-
borar una medida de la intención y el control conductual percibido 
sobre dicha conducta. Partiendo de la propuesta de Ajzen (1991):

[…] la intención representa el esfuerzo que una persona 
está dispuesta a realizar para llevar a cabo dicha conducta; 
es decir, es un reflejo de su nivel de motivación.

Por lo que, en este caso, la intención fue definida como:

[…] el nivel de predisposición o motivación percibida por 
el alumno para apoyar a un compañero con discapacidad, 
en el momento que tenga la oportunidad de hacerlo. 

Del mismo modo, el control conductual percibido se define como: 

[…] la capacidad, destreza o habilidad percibida por el 
alumno, para brindar apoyo social y académico a un com-
pañero con discapacidad física o sensorial. 

La norma social subjetiva representa la presión recibida desde 
personas que se consideran relevantes; es decir, el grado en que 
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dichas personas aprueban o desaprueban el comportamiento 
(Ajzen, 1991, 2005). En este caso, la norma social subjetiva se 
definió como:

[…] el grado en que los compañeros, los docentes y la 
familia, ejercen una influencia directa sobre el alumno, 
para que lleve a cabo el comportamiento de apoyo social 
y académico hacia personas con discapacidad física y sen-
sorial en la universidad.

Por actitud, se entiende:

[…] la valoración de las características que el alumno atribu-
ye que tienen las personas con discapacidad, y lo que cree 
que sucederá cuando estas entren al contexto de educación 
superior. Por otra parte, también implica una evaluación 
sobre la conveniencia y el beneficio que tiene para él, 
llevar a la práctica dicha conducta de apoyo (Ajzen 1991). 

El Cuestionario de Actitudes hacia la Discapacidad en el Ámbito 
Universitario (CAD-AU) (Fuentes et al., 2021) está conformado 
por dos dimensiones: 

Actitudes igualitarias con 11 ítems, que describen valora-
ciones positivas relacionadas con la inclusión de personas 
con discapacidad en la universidad (las personas con dis-
capacidad motora [personas en sillas de ruedas] o sensorial 
[ciegos o sordos] podrían estudiar cualquier carrera).

Actitudes discriminatorias con 16 ítems (pienso que sería 
difícil relacionarse con alguien con discapacidad motora 
o sensorial), que reflejan valoraciones negativas sobre la 
inclusión de personas con discapacidad.

Los ítems son respondidos mediante una escala de tipo Likert 
que va de 1 = Completamente en desacuerdo a 6 = Comple-
tamente de acuerdo. En el análisis factorial confirmatorio, el 
CAD-AU mostró buenos índices de bondad de ajuste (CFI=0.99, 
GFI =0.99, RMSEA=0.03), así como un alfa de Cronbach de 0.92 
(Fuentes, et al., 2021).

Una vez definidas las variables de estudio se procedió a elabo-
rar el banco de ítems; en primer lugar, el apoyo hacia personas 
con discapacidad física y sensorial en la universidad se dividió 
en dos dimensiones: apoyo académico, constituido por 5 ítems 
y apoyo social, constituido por 9 ítems. La intención y el control 
conductual percibido siguieron esta misma estructura, por lo que 
se tiene una escala de intención de apoyo social y otra de inten-
ción de apoyo académico, constituidas cada una por 10 ítems. 
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De modo similar, tenemos que el control conductual percibido de 
apoyo académico queda constituido por 17 ítems, mientras que el 
control conductual percibido de apoyo social queda constituido 
por 11 ítems. Por otra parte, la escala de norma social subjetiva 
integra tanto la dimensión académica como social, quedando cons-
tituida por 21 ítems. Finalmente, para el componente de actitud 
se retoma el CAD-AU, que contempla dos dimensiones: actitudes 
igualitarias (11 ítems) y actitudes discriminatorias (16 ítems), por 
lo que, en total, el cuestionario propuesto para someter a juicio 
de expertos cuenta con 110 ítems.

Procedimiento
Los jueces expertos fueron contactados por correo electrónico e 
invitados a participar en el estudio. Se les proporcionó un resumen 
del proyecto de investigación que contenía los siguientes puntos: 
proceso de construcción de la escala, objetivos, hipótesis y esquema 
de relaciones conceptuales. En el mismo documento se encontraba el 
instrumento donde aparecían todos los ítems en un cuadro explicativo, 
con un espacio para que fueran puntuados a partir de las categorías 
de análisis. Se dio a los jueces a modo de sugerencia un plazo de 
15 días para regresar sus respuestas por correo electrónico; sin em-
bargo, este plazo no fue obligatorio, y se recibieron sus respuestas 
en el tiempo que les fuera posible entregarlas. Las respuestas de los 
jueces se recopilaron entre abril y octubre del año 2022.

Análisis de resultados
Se plantea un diseño mixto de investigación, integrando métodos 
cuantitativos y cualitativos. Desde el punto de vista cuantitativo, 
el análisis de la escala se realizó a partir de cuatro categorías: la 
suficiencia se refiere a que los ítems cubren los aspectos más 
importantes del constructo; claridad se refiere a que el ítem es 
comprensible desde el punto de su redacción; coherencia se refiere 
a la concordancia entre el contenido del ítem y la dimensión en que 
se ubica y finalmente la relevancia se refiere a la importancia del 
ítem para representar el constructo. La categoría de “suficiencia” 
hace referencia a una evaluación global de la prueba y de cada 
subescala en particular, mientras que el resto de las categorías 
de análisis se van dirigidas a juzgar cada ítem por separado. A 
cada categoría se le asigna una puntuación que va de un mínimo 
de uno a un máximo de cuatro puntos (Escobar-Pérez y Cuervo-
Martínez, 2008).

Para valorar la puntuación asignada por los jueces, se calculó el 
coeficiente de validez de contenido (CVC), utilizando la siguiente 
fórmula: CVC = CVCi-Pei (Hernández-Nieto, 2011). En primer lu-
gar, CVCi representa la media de las valoraciones obtenidas entre 
la puntuación máxima posible. Por otra parte, Pei representa el 
error asignado a cada ítem, que se obtiene a través de la forma 
Pei= (1/j) j, donde j representa el número de jueces participantes. 
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Los valores obtenidos se juzgaron a través de los parámetros 
mostrados en el cuadro 4. Finalmente, se obtuvó el CVC para 
cada ítem, dimensión del instrumento y una puntuación glo-
bal. El criterio para la interpretación del CVC fue el siguiente: 
menor que 0.60 se consideró inaceptable, entre 0.60 y 0.80 
se consideró aceptable, entre 0.80 y 0.90 bueno y mayor que 
0.90 se consideró excelente (Hernández, 2011).

Desde el punto de vista cualitativo, se proporcionó un espacio 
para que los jueces hicieran comentarios sobre cada ítem, y así 
complementar, justificar o argumentar la valoración asignada. Con 
base en lo anterior, se llevó a cabo un análisis de contenido de los 
comentarios que realizaron los jueces expertos, que fueron transfor-
mados en categorías de análisis. En conjunto, el CVC y los comen-
tarios emitidos por los jueces, se utilizaron para tomar una de las 
siguientes decisiones: el ítem queda igual, se modifica o se elimina.

Resultados

El CVC de los ítems oscilo entre 0.81 y 0.99, por lo que se con-
sidera que obtuvieron una puntuación entre buena y excelente, 
mientras que el CVC de la escala total fue de 0.92, lo que se 
considera excelente. Por otra parte, los comentarios de los jueces 
fueron clasificados en nueve categorías. La información detallada 
de la relación entre las categorías de análisis, la decisión tomada 
y el ítem correspondiente se encuentra se muestra en el cuadro 2.

•Cuadro 2. Relación entre decisión, categoría de análisis e ítem correspondiente, 
 a partir de la valoración de los jueces expertos. 

Decisión Categoría de análisis Cantidad de ítems

Se modifica

Cambios sutiles 20

Palabras inapropiadas 13

Referencia a grupos 14

Por abreviación 8

Términos paternalistas 19

Es necesario dividirlo 4

Numero de ítems modificados 78

Se elimina

Donación de recursos 3

Adaptar notas 8

Repetitivo 6

Número de ítems eliminados 17

Queda igual 15

Total de ítems sometidos a juicio de expertos 110
 

Fuente: Elaboración propia.
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Cabe resaltar que la mayoría de los ítems fueron modificados, 
aunque su CVC fuera excelente, debido a que se dio gran peso 
a las sugerencias que hicieron los jueces para mejorar la perti-
nencia de cada uno de los ítems, aunque fueran valorados po-
sitivamente. En total, 78 ítems fueron modificados, 15 quedaron 
igual, 17 fueron eliminados (véase el cuadro 2).

A los ítems que sufrieron cambios sutiles se les agregaron o 
modificaron algunas palabras o frases: en el ítem 2 se cambió 
“competencias suficientes” por “competencias académicas suficien-
tes”, el ítem 3 se cambió “no están preparados para la educación 
superior” por “no pueden llevar a cabo su educación superior 
con éxito”, en el ítem 16 se cambió “no quisiera” por “prefiero”, 
en el ítem 18 se cambió “podrían” por “pueden”, en el ítem 20 
se cambió “las mismas oportunidades” por “la oportunidad de 
acceso”, en el ítem 21 se cambió “dinero” por “recursos”, en 
el ítem 22 se cambió “habilidades especiales” por “habilidades 
necesarias”, en el ítem 23 se cambió “facilidades” por “ajustes 
razonables”, en el ítem 27 se cambió “triste” por “injusto”, entre 
otros. En total, 20 ítems fueron modificados bajo este criterio.

En cuanto al uso de palabras inapropiadas, los jueces seña-
laron que es preferible referirse a “personas con discapacidad 
visual/auditiva”, en vez de “sordo” o “ciego” y como “personas 
con discapacidad motriz”, en vez de “parapléjicos” o “persona 
en silla de ruedas”. De igual manera, en algunos casos se señaló 
evitar el uso del concepto de “discapacitado” y hablar siempre 
de “persona con discapacidad” (ítem 27: “Es triste que alguien 
no pueda ir a la universidad por ser discapacitado”). 13 ítems 
fueron modificados bajo este criterio.

En la sección de norma social subjetiva, los ítems fueron 
modificados debido a que hacían referencia a grupos de interés 
como el círculo social, los amigos, la familia o los profesores. 
Para evitar repetir la misma pregunta en múltiples grupos, se 
tomó la decisión de utilizar el concepto de “personas cercanas 
a mí”, que se definió de la siguiente manera: “personas cuya 
opinión valoramos, consideramos importante, relevante y es 
tomada en cuenta. Pueden ser miembros de tu familia, amigos, 
docentes o cualquier otra persona”. 

El ítem 28 dice: “Tengo amigos cercanos que me motivan 
para asistir a eventos relacionados con la persecución de 
derechos humanos”, y se cambió por, “Personas cercanas 
a mí me motivan a asistir a eventos relacionados con la 
persecución de derechos humanos”. Bajo este criterio se 
modificaron 14 ítems.

Algunos ítems son expresiones abreviadas de otros, donde se 
pretende evaluar la respuesta del participante hacia personas 
con discapacidad motriz y sensorial por separado:
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El ítem 50 dice: “Creo que soy capaz de convencer a una 
persona con discapacidad motriz para que participe en 
alguna actividad”, mientras que el ítem 51 dice: “Y Sen-
sorial (auditiva/visual)”. 

Este formato de pregunta se evaluó negativamente por los jue-
ces, quienes señalaron que era más apropiado colocar el ítem 
completo en todos los casos. Lo anterior explica su CVC relativa-
mente bajo en algunos de estos casos y porque, a pesar de ello, 
fueron retenidos. 8 ítems fueron modificados bajo este criterio.

Otro aspecto importante tiene que ver con el cambio de 
verbos como “ayudar”, “convencer”, “animar”, “intervenir” 
o “facilitar”, que pueden reflejar una relación paternalista y 
asistencialista hacia la discapacidad, y que fueron sustituidos 
por el concepto “cooperar”, el cual implica una igualdad de 
condiciones y una relación social horizontal. 

El ítem 72, que dice: “Ayudar a un compañero con disca-
pacidad motriz para que se prepare para una exposición 
que haremos en equipo”, se modificó como “Cooperar con 
un compañero con discapacidad motriz para prepararnos 
en una exposición que haremos en equipo”. 19 ítems se 
modificaron bajo este criterio.

Por otra parte, cuatro ítems fueron divididos, ya que hacían alu-
sión a personas con discapacidad sensorial y motriz de manera 
simultánea; sin embargo, los jueces coincidieron en que era 
mejor preguntar por cada tipo de discapacidad por separado.

Ahora analizaremos el caso ítems que fueron eliminados, 
comenzando con los ítems que se consideran inapropiados. 

El ítem 52 dice: “Tengo las posibilidades de colaborar 
donando recursos económicos en favor de la inclusión 
de alumnos con discapacidad de esta Universidad”. Los 
jueces señalaron que la donación de recursos económicos 
por parte de los estudiantes hacia la universidad es un 
elemento dudoso en cuanto a su pertinencia para medir el 
apoyo social hacia las personas con discapacidad, e incluso 
puede verse como una actitud paternalista, que promueve 
un modelo asistencial. Aunado a ello, se observa que su 
CVC fue de 0.81; es decir, una puntuación baja con rela-
ción al resto de los ítems, por lo que se decidió retirarlo 
de la escala. Bajo este criterio se eliminaron tres ítems.

En cuanto a la categoría de adaptar notas, los ítems hacían referen-
cia a que los alumnos adaptaran sus notas para sus compañeros 
con discapacidad; sin embargo, fueron descartados al considerarse 
que esta tarea requiere especialización y no es apropiada para 
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que sea realizada por alumnos. Ocho ítems fueron eliminados 
bajo este criterio. Por otra parte, seis ítems fueron descartados 
simplemente por considerarse repetitivos. 

Finalmente, al analizar la puntuación obtenida para cada di-
mensión vemos que todas se encuentran en un rango de entre 
bueno y excelente, siendo el apoyo social (control conductual) la 
dimensión con el CVC más bajo y el apoyo social (conducta) y 
académico (conducta) la mejor evaluada (véase el cuadro 3). Como 
consecuencia de las correcciones realizadas a partir de la evaluación 
de los jueces expertos, la versión corregida del instrumento quedó 
conformada por 97 ítems (78 ítems corregidos, 15 que permanecen 
sin cambios y cuatro adicionales como consecuencia de la división 
de ítems) y puede ser consultada en la siguiente liga: 

https://www.joseangelvera.com/escalas-de-medicion

•Cuadro 3. CVC por dimensiones de la escala para medir el apoyo social y 
académico hacia la inclusión de alumnos con discapacidad en educación superior.

Dimensión CVC Valoración
Actitudes discriminatorias 0.94 Excelente

Actitudes igualitarias 0.91 Excelente

Norma social subjetiva 0.92 Excelente

Apoyo social (Control conductual) 0.92 Excelente

Apoyo académico (Control conductual) 0.88 Bueno

Apoyo social (Intención) 0.95 Excelente

Apoyo académico (Intención) 0.95 Excelente

Apoyo social (Conducta) 0.97 Excelente

Apoyo académico (Conducta) 0.97 Excelente

Total

Fuente: Elaboración propia.

Discusión
El apoyo social y académico que brindan los alumnos a sus 
compañeros con discapacidad en las instituciones de educación 
superior es de gran importancia para garantizar su plena inclusión 
(Pérez-Castro, 2019a), por lo que conseguir mayor comprensión 
sobre las variables que lo determinan resulta fundamental. Se 
ha señalado que el apoyo social funciona como factor protector 
ante problemas potenciales que enfrentan los estudiantes con 
discapacidad, tales como entrar en un nuevo ambiente (universi-
dad), interactuar con otras personas y estar expuesto a demandas 
académicas propias de este nivel de estudios (Bromley et al., 
2021), incluso se ha sugerido que es fundamental para disminuir 
las consecuencias negativas del acoso escolar (Green, 2014). 
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Ahora bien, se puede suponer que la socialización de los alumnos 
con discapacidad está relacionada con su bienestar (Biggeri et al., 
2020; Moola, 2015) y cuando se encuentran privados de sus redes 
de apoyo (o estas son débiles), los alumnos con discapacidad en-
frentan mayor riesgo de aislamiento social (Hendry et al., 2021).

La literatura científica apunta a que los pares y amigos re-
presentan la segunda fuente de apoyo social más importante, 
solo después de los padres (Bromley et al., 2021; Pérez-Castro, 
2019a); sin embargo, la negativa para brindar apoyo social y 
académico por parte de los alumnos sin discapacidad es un tema 
que necesita desarrollarse profundamente en la investigación 
científica (Pérez-Castro, 2019a). Por tanto, resulta indispensable 
profundizar en los factores que determinan las relaciones de 
cooperación entre los alumnos con y sin discapacidad, a fin de 
generar estrategias que favorezcan la cohesión social entre ellos. 
(Moola, 2015; Pérez-Castro, 2019a).

El presente estudio pretende arrojar luz sobre esta temática, 
teniendo como objetivo evaluar la validez de contenido de un 
cuestionario para medir el apoyo social y académico, utilizando 
como marco de referencia la teoría del comportamiento planeado 
(TCP). El análisis del coeficiente de validez de contenido indica 
un alto grado de acuerdo entre los jueces sobre la pertinencia 
del instrumento presentado y los factores subyacentes a la TCP, 
tanto a nivel global como en sus subescalas. 

Esta congruencia resulta fundamental para generar informa-
ción clara y precisa sobre las intenciones y conducta de apoyo, 
especialmente en el contexto de la educación inclusiva (Opoku 
et al., 2020). Por otra parte, la escala representa una propuesta 
de dimensiones e indicadores observables de apoyo social y 
académico hacia las personas con discapacidad. Aunque la in-
tención de apoyo ha sido previamente estudiada (Novo-Corti, 
2010), es necesario fortalecer la evidencia empírica de su rela-
ción con la conducta de apoyo, así como su relación con otras 
variables como pueden ser las actitudes, la norma social y el 
control conductual percibido.

Otras consideraciones importantes sobre el instrumento presenta-
do, vienen dadas por su apego al modelo social de la discapacidad. 
La Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapa-
cidad (Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2016) trajo 
consigo el reconocimiento internacional sobre la disposición de 
una terminología adecuada para hacer referencia a este colectivo. 
En la actualidad, las expresiones abiertamente hostiles hacia las 
personas con discapacidad son cada vez menos frecuentes (Harder 
et al., 2019), teniendo lugar otras más sutiles, que se manifiestan 
a través de actitudes de paternalismo y condescendencia (Nario-
Redmond, 2019). Es por ello que, además de evitar sustantivos 
como “discapacitado” y “ciego/sordo”, toma importancia el uso 
de verbos que nos permitan concebir la interacción entre alumnos 
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en términos de cooperación y colaboración, y no solo desde la 
ayuda, la asistencia y la donación de recursos. 

Por otra parte, se llevaron a cabo cambios sutiles en la redacción 
y semántica de algunos ítems, con el propósito de mejorar su clari-
dad, bajo el contexto cultural en donde serán aplicados; es decir, en 
instituciones de educación superior en México. Las consideraciones 
sobre la pertinencia cultural de una prueba son responsabilidad de 
quienes desarrollan, aplican o interpretan sus puntuaciones, y deben 
tomar parte en toda investigación científica (AERA et al., 2014). 

En cuanto al cambio por abreviación de los ítems en la sección de 
norma social subjetiva, se considera que los cambios efectuados 
son congruentes con la propuesta de Ajzen (2019). La división 
de algunos ítems, su abreviación y los que se eliminaron por 
considerarse repetitivos, obedece a criterios teórico-metodológicos, 
principalmente para hacer el cuestionario más simple y accesible 
a la población de estudio. Estos criterios han sido sustentados 
por el propio Ajzen (2005) y son una práctica habitual en la 
investigación social y educativa.

Finalmente, el estudio presenta algunas limitantes, en primer 
lugar, aunque valioso como un primer acercamiento al cons-
tructo, es menester que en estudios posteriores se analicen sus 
propiedades psicométricas para fortalecer su validez y conocer 
su confiabilidad. Por otra parte, el instrumento propuesto solo 
se centra en el apoyo social y académico hacia personas con 
discapacidad motriz y sensorial (visual y auditiva), por lo que es 
indispensable elaborar propuestas que permitan conocer el apoyo 
social y académico hacia personas con discapacidad psicosocial.

Conclusiones

Dentro de las instituciones de educación superior, la convivencia 
entre pares proporciona al grupo una sensación de pertenencia, 
que dota de sentido social a la experiencia de estudiar. Además, 
la cooperación y el trabajo en equipo es uno de los factores que 
determinan el éxito académico de cualquier estudiante. Para 
los alumnos en situación de vulnerabilidad (como es el caso de 
alumnos con discapacidad) estas condiciones sociales toman 
mayor relevancia, por lo que el apoyo por parte del grupo de 
pares se vuelve un tema de estudio de gran interés.

Desde la perspectiva de Booth y Ainscow (2015), la inclusión 
educativa es un ideal que orienta las acciones de toda la comu-
nidad. Las escuelas inclusivas son las que se proponen explícita-
mente modificar su misión, visión y estructura, para convertirse 
en espacios adecuados para todos los alumnos, independiente-
mente de sus características personales. Este ideal reconoce que 
la interacción social con los pares es un factor determinante en 
el proceso educativo, pero también tiene un valor propio.
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Esto implica que no solo hemos de preocuparnos por el logro 
académico de las personas con discapacidad, si no también por 
su integración social: 

[…]que formen parte de un grupo, que forjen una identi-
dad colectiva a la par de sus compañeros, que desarrollen 
habilidades sociales y tengan relaciones enriquecedoras. 
Por tanto, se puede ver que la inclusión educativa, desde 
la perspectiva de los alumnos, tiene tanto una dimensión 
académica, relacionada con su aprendizaje y formación 
profesional, como una dimensión social, relacionada con 
la amistad, la convivencia, la cooperación, el respeto y el 
aprendizaje de nuevas formas de ser. Para profundizar en 
el estudio del apoyo social que reciben los alumnos con 
discapacidad por parte de sus compañeros, el instrumento 
se enmarca dentro de la teoría del comportamiento planea-
do, por un lado, y en el modelo social de la discapacidad, 
por el otro.

Al utilizar la teoría del comportamiento planeado se pretende es-
tudiar el apoyo social y académico que proporcionan los alumnos 
hacia sus compañeros con discapacidad desde un punto de vista 
voluntario e intencional; es decir, se evalúa hasta qué punto los 
alumnos están dispuestos a involucrarse intencionalmente con 
sus compañeros con discapacidad. Además, se elaboraron y adap-
taron diferentes escalas que pretenden evaluar la actitud hacia 
la inclusión, la presión social y el control conductual percibido. 
Con lo que se amplían las opciones que tienen las instituciones 
de educación superior para evaluar el contexto social en el que 
se encuentran las personas con discapacidad.

Aunado a lo anterior, el instrumento presentado pretende 
alejarse de actitudes condescendientes y paternalistas sobre la 
discapacidad, al definir el apoyo social como un “intercambio 
de recursos”, y no como una simple recepción de ayuda. De 
esta manera se reafirma el rol activo que tienen los alumnos con 
discapacidad en su propio proceso educativo, reconociendo que 
el apoyo social representa una condición más para cumplir sus 
metas académicas, a la par de sus compañeros.

Se declara que la obra que se presenta es original, no está en 
proceso de evaluación en ninguna otra publicación, así también que 
no existe conflicto de intereses respecto a la presente publicación.
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Resumen

Esta investigación caracteriza las prácticas y estrategias de 25 estudiantes 
bachilleres al traducir, revisar y editar en línea pasajes en inglés de la novela 
Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco. El enfoque contempla 
la propuesta funcionalista de la traducción como práctica de mediación 
para lograr la comprensión, la interpretación y comentar su contenido. 

La actividad comprendió la traducción inicial a partir de los cono-
cimientos de los estudiantes y las realizadas mediante los traductores 
Google, Reverso, Word y otro elegido libremente. La retroalimentación y 
la valoración del desempeño con las herramientas en línea favoreció la 
edición de la traducción inicial y la final con los correctores del procesa-
dor de textos Word y tres aplicaciones en línea sugeridas. Los alumnos 
comentaron las traducciones y los recursos empleados. Los resultados 
destacan el avance con el apoyo de las herramientas en línea para revisar 
y mejorar las traducciones. 

Abstract

This research characterizes the practices and strategies of 25 high 
school students when translating, revising, and editing online passages 
in English from the novel Battles in the Desert by José Emilio Pacheco. 
The approach contemplates the functionalist proposal of translation 
as a mediation practice to achieve understanding, interpretation and 
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Introducción

Diversas obras de literatura mexicana incluyen pasajes en 
una o más lenguas extranjeras, principalmente en inglés 
y francés. Ante la escasez de ediciones con traducciones 
para facilitar la lectura de estas obras en bachillerato, 
los docentes y estudiantes, quienes no están obligados 

a dominar la lengua extranjera, intentan hacer sus mejores esfuerzos 
por traducir o, en caso extremo, se ven obligados a omitir estas par-
tes. Este estudio presenta una experiencia escolar de traducción de 
dos pasajes en inglés en la novela Las batallas en el desierto de José 
Emilio Pacheco. La actividad se realizó en la modalidad a distancia en 
Zoom debido a la pandemia Covid 19. El enfoque corresponde a la 
traducción funcional como práctica de mediación comunicativa para 
la comprensión, la interpretación y la socialización de los contenidos 
en los textos bilingües del curso de Literatura mexicana e iberoame-
ricana de la Escuela Nacional Preparatoria. 

La traducción digital y en línea contempló el conocimiento de las 
asignaturas de inglés y lengua española; además del uso contextualizado 
de traductores y correctores de procesadores de textos para mejorar la 
versión final. Inicialmente los estudiantes trataron de traducir empleando 
sus propios conocimientos en una actividad socializada grupalmente. A 
continuación, revisaron, compararon y comentaron sus traducciones y, 
posteriormente, estuvieron de acuerdo en complementar sus desempeños 
mediante traductores, diccionarios y buscadores en línea para intentar una 
versión mejorada y, finalmente, con el corrector de Word y las aplicaciones 
en línea corrector-castellano.com, correctoronline.es y preposteo.com/es.

Por tal razón presentamos el enfoque de la traducción funcional 
como práctica escolar de mediación para propiciar la comprensión de 
los pasajes bilingües y el uso crítico y contextualizado de traductores, 
diccionarios y buscadores en línea, así como correctores de textos para 
mejorar la versión final. La sección metodológica describe las activida-
des con estas herramientas, el monitoreo, la revisión y la edición de 
las traducciones. La metodología de análisis incluye categorías sobre 
consideraciones, recursos, estrategias y los comentarios sobre la expe-
riencia de traducción. El estudio destaca el avance y las consideraciones 
sobre los desempeños al tratar de contextualizar la traducción para 
lograr la comprensión y la socialización de la información.

comment on the content. The activity included the initial translation 
based on the students’ knowledge and those carried out using Google, 
Reverso, Word and another freely chosen translator. The feedback and 
assessment of performance with the online tools favored the editing 
of the initial and final translation with the Word processor corrector 
and three suggested online applications. The students commented on 
the translations and the resources used. The results highlight progress 
supported by online tools to review and improve translations.
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El objetivo de esta investigación es caracterizar el desempeño de 
25 estudiantes de bachillerato en prácticas y estrategias contex-
tualizadas y retroalimentadas de traducción, revisión y edición 
de pasajes en inglés en la novela Las batallas en el desierto de 
José Emilio Pacheco, inicialmente, tratando de emplear sus pro-
pios conocimientos del inglés, y, posteriormente, con el apoyo 
de herramientas de traducción y corrección de procesadores de 
textos en línea.

Se justifica la traducción, como actividad de mediación 
comunicativa, para comprender pasajes bilingües en cursos 
de literatura debido a que los alumnos están en proceso de 
aprendizaje de la lengua extranjera y, generalmente, no han 
experimentado este tipo de traducción. La complementación 
de sus conocimientos y estrategias con apoyos en línea favo-
rece la comprensión lectora, el aprendizaje de las lenguas y 
la contextualización de los contenidos. Asimismo, propicia 
proponer traducciones propias y, en su caso, la búsqueda de 
algunas ya publicadas para compararlas y seleccionar la mejor. 
Cuando no existen ediciones bilingües con traducciones, tal 
como sucede en Las batallas en el desierto, es relevante esta 
experiencia como mediación para la comprensión, la sociali-
zación y el disfrute de la obra. 

Consideraciones teóricas

Esta investigación contempla el enfoque funcional de la traducción, 
en este caso, del inglés al español de pasajes en la novela Las 
batallas en el desierto (Pacheco, 1981). Como antecedente de 
esta propuesta, Nida (1991; 2001) y Catford (1978) proponen 
la equivalencia formal y dinámica en la traducción literal, la 
reestructuración gramatical, la paráfrasis, la comparación de 
vocabulario, la interpretación y las manifestaciones formales 
y semánticas. La búsqueda de equivalencias para intentar una 
traducción fiel se centraba, principalmente, en el léxico, la sintaxis 
y en la comparación de los recursos lingüísticos.

Posteriormente, el enfoque funcional propone que el texto 
origen no determina el procedimiento de traducción sino la fun-
ción del texto traducido en la cultura, el contexto y la mediación 
comunicativa en los roles de quien traduce y de los lectores 
(Nord, 2018; 2022). El tipo de texto determina el método de 
traducción conforme a las funciones comunicativas adecuadas 
en determinado contexto intercultural; es decir, la adecuación 
a la situación del texto traducido (Reiss y Vermeer, 1984). En 
esta perspectiva, Holz-Mänttäri y Vermeer (1985) contemplan 
la mediación intercultural, conforme a las interacciones en la 
traducción y Nord (2012) considera las funciones comunicativas 
presentes o ausentes en la cultura del texto meta y, en su caso, 
hacer las adecuaciones pertinentes. 
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Nord (1991 y 2010) y Gonzálvez-García (2010) plantean que la 
traducción favorece la reflexión metalingüística, las relaciones 
de intertextualidad y el análisis comparativo y contrastivo de las 
lenguas. Las dificultades en la traducción no deben concebirse 
estricta y normativamente como errores del desempeño, ya que, 
en realidad, reflejan el desconocimiento y el proceso gradual del 
aprendizaje de las lenguas involucradas. Nord (2018) contempla 
las funciones adecuadas expresadas con los recursos e intencio-
nes comunicativas correspondientes al contexto y la cultura de 
la lengua meta. Asimismo, Bassnett (2006: 174-176) plantea la 
reescritura y el enriquecimiento del texto original cuando éste 
presenta problemáticas, y Eco (2008) toma en cuenta la variedad 
de recursos en la traducción.

Munteanu Colán y Marrero Pulido (1998-1999) destacan la 
intencionalidad y los recursos extra e intertextuales y Cuenca y 
Ribera (2013) estudian las estrategias contrastivas e interlingüís-
ticas al traducir. Estas propuestas contemplan aspectos derivados 
de la perspectiva funcional al contextualizar los significados y 
las relaciones intra e intertextuales en el análisis contrastivo 
entre las lenguas involucradas.

Pegenaute (1996) plantea que la traducción “puede ser de 
gran ayuda a la hora de entender mejor el funcionamiento no 
sólo de L2 sino también de L1” (p.115). Además, favorece el 
desarrollo lingüístico interdisciplinario. Por ejemplo, en la tra-
ducción literaria, Rica Peromingo y Braga Riera (2015) abordan 
herramientas y técnicas del inglés al español y Jandová (2017) 
señala la creatividad del traductor literario al enriquecer el texto 
original y nos previene de modificarlo arbitrariamente y desvirtuar 
la intencionalidad del autor. Estas consideraciones son relevantes 
para adaptarlas al nivel escolar en bachillerato.

En el marco de la traducción funcional comunicativa, este trabajo 
contempla la propuesta de repertorios lingüísticos (Blommaert y 
Backus, 2013; Hernández Rodríguez, 2019), correspondiente a los 
recursos lingüísticos y contextos de uso de las lenguas involucradas, 
así como la revisión y edición en distintos soportes y formatos 
textuales (Fredholm, 2015; Cid-Leal, Espín-García y Presas, 2019). 
Rodríguez Vázquez (2020) plantea la contextualización integral 
de la traducción en línea al someterla a la revisión y posedición. 
Esta práctica implica revisar y valorar la traducción mediante los 
conocimientos propios junto con el apoyo de herramientas en 
línea y, finalmente, con los correctores de los procesadores de 
textos. En realidad, no es posible una traducción confiable sin 
esta práctica de posedición.

La traducción, como práctica mediación, implica comprender, 
interpretar y socializar el texto meta para la interacción comu-
nicativa en contexto escolar. Derivado del enfoque funcional, 
Tamas (2021), Echauri Galván y Ruiz García (2021) plantean 
la mediación la traducción escolar interactiva, al contemplar la 
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interpretación y las expectativas de estudiantes no expertos en 
traducción, quienes requieren lograr la comprensión y socializar 
el contenido. Destacan los estudios de Sánchez Riaño (2016), 
Hernández (2020), Echauri Galván y Ruiz García (2021) sobre 
traducción de pasajes literarios narrativos. En contexto escolar, 
Burgos Villamil, Ruiz Valencia (2019) y Ramacciotti Giorgio 
(2020) aportan propuestas metodológicas y estrategias de tra-
ducción aplicadas. Aguilar Miquel (2015) aborda la traducción 
como herramienta pedagógica en bachillerato y Pérez Sabater, 
Barbasán Ortuño y Montero Fleta (2019) estudian la búsqueda 
de soluciones para expresar el orden de la frase en español e 
inglés en textos académicos y para fines específicos.

Los textos literarios con pasajes en una o más lenguas extran-
jeras manifiestan múltiples aspectos culturales, sociales, popula-
res y lingüísticos, por ejemplo, D’Amore (2009) considera esta 
situación en una canción popular mexicana. Durañona, García 
Carrero, Hilaire, Salles y Vallini (2006) estudian la intertextuali-
dad narrativa en dos lenguas y Arboleda-Toro (2017) aborda la 
poesía multilingüe chicana. En la literatura mexicana, tenemos 
obras con pasajes en francés (Fuentes, 1962; Elizondo, 1965), 
en inglés (García Saldaña, 1971; Vega, 1981; Pacheco, 1981) y 
en francés e inglés (Agustín, 1964 y 1973).

Sobre complementar el conocimiento y tratar de mejorar la 
traducción con recursos en línea, Alonso (2014), Barceló Martínez 
y García Luque (2016) contemplan el impacto del traductor en 
línea en la textualidad; Cassany (2016) enfatiza los contextos 
comunicativos; Bruno (2018) aborda la tecnología en la traducción 
especializada de inglés-español, y Domínguez Mora (2021) 
estudia las consideraciones contrastivas de las lenguas al emplear 
traductores en línea. Asimismo, Casero, Loose y Piemonti (2018) 
ejemplifican las complejidades interactivas en los paradigmas 
textuales y de comunicación en la traducción digital.

La presente investigación contempla la intencionalidad textual 
en las perspectivas de De Beugrande y Dressler (1997) sobre 
la valoración del desempeño o principio de tolerancia al tratar 
de dar sentido a lo que el autor trató de expresar a pesar de 
las dificultades manifiestas; así como de Beuchot (2015), quien 
precisa que el lector “no siempre interpreta lo que el autor 
quiso que se entendiera sino que añade significados propios” 
(p.129). Estas propuestas de intencionalidad textual fomentan la 
autoevaluación del desempeño y retomar las traducciones para 
revisarlas y editarlas.  

Los estudiantes participantes y el texto literario

En las actividades participaron 25 estudiantes de bachillerato 
de la Escuela Nacional Preparatoria de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) al norte de la Ciudad de México 
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durante la pandemia Covid 19 durante 2021 en la modalidad 
a distancia en sesiones interactivas en Zoom. Los alumnos 
experimentaron las tecnologías digitales y en línea, así como 
el monitoreo y el acompañamiento, colectivo y personal 
mediante el chat, para utilizar traductores, diccionarios y 
procesadores de textos. La actividad involucra, de manera 
interdisciplinaria contenidos de las asignaturas de Literatura 
mexicana e iberoamericana, Inglés VI y Lengua española 
(UNAM, 2018).

El curso de Literatura contempla un acercamiento a novelas 
breves con contenidos contextualizados en lo urbano, lo popular 
y lo cotidiano, tal como podemos apreciar en Las batallas en 
el desierto. Esta situación fomenta el interés de los estudiantes 
sobre la temática de la ciudad, sus complejidades y cambios 
durante distintas épocas.

En Las batallas en el desierto, el niño Carlitos, se enamora 
de Mariana, la mamá de su amigo Jim. Un día decide salirse de 
la escuela para declararle su amor. Enfrenta la descalificación 
de sus profesores, compañeros y padres, quienes lo cambian 
de escuela al considerarlo un degenerado y lo llevan con un 
cura y un psicólogo. El relato sucede en la colonia Roma de la 
Ciudad de México durante el gobierno del presidente Miguel 
Alemán y, muestra las complejas relaciones políticas y de clases 
sociales. A la escuela asisten niños migrantes, por ello, el texto 
presenta pasajes en inglés. Al pasar los años, Carlitos regresa 
a buscar a Mariana, pero no la encuentra. Su amigo Rosales le 
comunica su muerte misteriosa. En el primero de los fragmentos 
en inglés, Carlitos visita a un amigo rico, proveniente de Esta-
dos Unidos. El padre de éste se dirige a su esposa para criticar 
al niño, asumiendo que no entendería nada. El segundo pasaje 
contemplado incluye una conversación del padre de Carlitos, 
quien explica que se desveló y se quedó dormido porque su 
sirviente no lo despertó.

Metodología

El método para propiciar la traducción, la edición y los comen-
tarios escritos incluyó, inicialmente, los intentos por traducir 
espontáneamente, empleando los conocimientos propios en 
una dinámica grupal y después motivar a los estudiantes para 
experimentar con herramientas en línea. Esto permite obtener 
muestras representativas de producción escrita, tal como pro-
ponen Gass y Mackey (2007) y Hyland (2016); además, fomenta 
la revisión y la edición contextualizada, tal como contemplan 
Camps (2009), Fabre-Cols (2002), Vettorazzi Monterroso de Papa 
(2014) y Noriega Hidalgo (2020). De este modo, los estudiantes 
consideran sus conocimientos de las lenguas y las decisiones 
sobre las correcciones mediante los recursos en línea.
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Fase previa a la traducción en línea

En dos sesiones, leímos y comentamos los pasajes en inglés, 
compartiendo pantalla grupalmente. Inicialmente, los alumnos 
intentaron una traducción espontánea “a vista” y después me-
diante sus propios conocimientos, complementando, posterior-
mente, con los recursos en línea. A continuación, podemos ver 
dos fragmentos bilingües de la novela.

Pasaje 1 (Texto origen 1: TO1)

Cenamos. Sus padres no me dirigieron la palabra y hablaron 
todo el tiempo en inglés. Honey, how do you like the little 
Spic? He’s a midget, isn’t he? Oh Jack, please. Maybe the 
poor kid is catching on. Don’t worry, dear, he wouldn’t 
understand a thing. Al día siguiente Harry me dijo: Voy 
a darte un consejo: aprende a usar los cubiertos. Anoche 
comiste filete con el tenedor del pescado. Y no hagas ruido 
al tomar la sopa. (p. 12)

Traducción del pasaje 1 (TO1): 

Cariño, qué te parece el pequeño hispano migrante. Es 
un enano, ¿o no? Oh, Jack, por favor. Tal vez el pobre 
chico está entendiendo. No te preocupes, querida, él no 
entendería nada. 

En este pasaje apreciamos cuestiones no resueltas por los tra-
ductores puesto que requieren del conocimiento propio de la 
lengua aplicado a las funciones comunicativas y culturales in-
volucradas. Así, la palabra Spic, para hacer referencia al niño, 
podía traducirse como “hispanohablante” o bien no traducirse, 
ya que implica un matiz complejo de desprecio en el contexto 
de la obra. Asimismo, la expresión the poor kid is catching on 
aparece con distintas traducciones en línea: “darse cuenta” o 
“estar a la moda". 

Pasaje 2 (Texto origen 2: TO2)

Héctor pidió que compartiéramos la habitación. Mis padres 
se negaron. A raíz de sus hazañas policiales y su último 
intento de forzar a una criada, Héctor dormía bajo canda-
do en el sótano. Sólo le daban cobijas y un colchón viejo. 
Su antigua recámara la utilizaba mi padre para guardar la 
contabilidad secreta de la fábrica y repetir mil veces cada 
lección de sus discos. At what time did you go to bed last 
night, that you are not yet up? I went to bed very late, and 
I overslept myself. I could not sleep until four o’clock in the 
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morning. My servant did not call me; therefore I did not 
wake up. No conozco otra persona adulta que en efecto 
haya aprendido a hablar inglés en menos de un año. No 
le quedaba otro remedio.  (pp. 29-30)

Traducción del pasaje 2 (TO2)

¿A qué hora te fuiste a la cama anoche, que aún no estás 
levantado? Me fui a la cama muy tarde y me quedé dor-
mido. No pude dormir hasta las cuatro de la mañana. Mi 
sirviente no me llamó, por lo tanto, no me desperté. 

Este fragmento no ofreció dificultad para los traductores en línea; 
sin embargo, era necesario revisar la expresión you are not yet 
up para indicar que “no estás aún levantado” y el pronombre 
enfático en I overslept myself, “me quedé o seguí dormido”.

La instrucción inicial era traducir con los conocimientos pro-
pios, sin ningún traductor y después responder los cuestionarios 
sobre los desempeños; sin embargo, resultaba difícil controlar la 
variable de no emplear apoyos en línea, entonces acordamos que 
las fallas no contarían en la calificación. Los alumnos tuvieron 
cinco minutos para traducir, después comentamos la experiencia 
y estuvieron de acuerdo en emplear recursos en línea. 

La traducción en línea
A continuación, los estudiantes emplearon los traductores 
Google, Reverso y Microsoft Word. Agruparon los resultados de 
la siguiente manera. 

Utiliza los siguientes traductores y copia las traducciones.

Traducción con Google:

Traducción con Reverso

Traducción con Word:

El monitoreo contempló ejemplificar en pantalla el uso de los 
traductores y después responder las siguientes preguntas: 

¿Conoces o has utilizado algún otro traductor en línea?
Sí   ____.   ¿Cuál? _______________  

Traduce el pasaje en inglés con el traductor que conoces 
y copia la traducción 

Nombre del traductor:

No_____
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Quienes no habían tenido esta experiencia, buscaron y em-
plearon un traductor en línea. El monitoreo incluyó mostrar 
cómo emplear el buscador Google para localizar traductores.

Entonces busca un traductor en internet. Selecciona el 
que te parezca mejor y utilízalo para traducir el pasaje 
en inglés y copia el texto 

Nombre del traductor: 

Al terminar, los alumnos compararon sus traducciones iniciales 
con las obtenidas mediante los traductores, comentaron sus 
textos y, con la idea de mejorarlos, estuvieron de acuerdo en 
emplear diccionarios y buscadores en línea. 

Contextualización, revisión y edición de las traducciones
Los estudiantes manifestaron dudas sobre los recursos lingüís-
ticos y expresiones que requerían contextualizar las funciones 
comunicativas y las traducciones pertinentes. Consultaron el 
siguiente menú de diccionarios en línea y recibieron explica-
ción grupal sobre cómo emplearlos.

• Oxford Learner’s Dicctionary: https://www.oxfordlear-
nersdictionaries.com/us/ 

• Oxford Léxico: https://www.lexico.com/ 
• Cambridge Dictionary: https://dictionary.cambridge.
org/es/ 

• The Britannica Dictionary: https://www.britannica.com/
dictionary 

• Merriam-Webster Visual Dictionary online:  http://www.
visualdictionaryonline.com/ 

• Wordreference: https://www.wordreference.com/es/
translation.asp?tranword= 

• Collins: https://www.collinsdictionary.com/
• Larousse:  https://larousse.mx/
• Diccionario de la Lengua Española RAE: https://dle.rae.
es/diccionario

Después, comentamos las ventajas y limitaciones de los 
buscadores en línea y la necesidad de adecuar y precisar los 
resultados obtenidos. Los estudiantes indicaron los traductores 
y los diccionarios consultados para traducir las siguientes 
expresiones: How do you like…? Spic y the poor kid is 
catching on (TO1) y; por otra parte, you are not yet up y I 
overslept myself (TO2). Además, escribieron otras cuestiones 
relacionadas a partir de la siguiente instrucción: “Comenta 
otros aspectos en la experiencia de traducción: vocabulario, 
gramática y expresiones en determinados usos y contextos”.
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Los estudiantes se apoyaron en diccionarios y en buscadores de su 
preferencia. La instrucción fue la siguiente:

Revisa y compara tu traducción inicial y las obtenidas con los 
traductores en línea. A partir de esta comparación, intenta 
mejorar la versión que escribiste al principio. Decide cuál te 
parece más adecuada y escríbela. 

Esta comparación propició contemplar los recursos de la lengua y 
las funciones comunicativas contextualizadas. Después emplearon el 
corrector de Microsoft Word. La instrucción fue la siguiente:

Utiliza el corrector ortográfico y gramatical de Word para 
mejorar tu traducción. Copia y pega tu versión y realiza las 
modificaciones que consideres para mejorarla. 

Además, se comentó la existencia de correctores en diversas aplica-
ciones y ejemplificamos con las siguientes:

A continuación, emplea las siguientes aplicaciones de edición textual 
para tratar de corregir, en su caso, lo que Word no logra resolver.

Aplicación 1: https://www.corrector-castellano.com/ 
Aplicación 2: https://www.correctoronline.es/
Aplicación 3: https://www.prepostseo.com/es/grammar-checker

A partir de emplear los correctores de textos, los alumnos realizaron 
el proceso de posedición para decidir modificaciones pertinentes.

El método para estudiar la traducción inicial y las realizadas en 
línea, contempló la propuesta de clasificación y categorías relaciona-
das con la valoración de la intencionalidad, el desempeño lingüístico 
y la contextualización de las funciones comunicativas. El estudio de 
las traducciones incluyó las siguientes decisiones: 

No traducir expresiones complejas, emplear falsos cognados, 
traducir literalmente, interpretar, contextualizar el lenguaje de 
la novela, emplear resultados obtenidos en línea y proponer 
una versión mejorada. El método de análisis de la revisión y 
edición mediante los correctores de los procesadores de textos 
de Microsoft Word involucró la comparación de los resultados 
y las decisiones en la fase de posedición. 

Resultados y discusión

El desempeño en las versiones sin el apoyo de 
traductores en línea
Las versiones iniciales, sin el apoyo de traductores en línea, mues-
tran los intentos por aplicar los conocimientos del inglés y permiten 



86 |septiembre-diciembre, 2023 | Innovación Educativa, ISSN: 1665-2673 vol. 23, número 93
Instituto Politécnico Nacional 

E. HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ   EXPERIENCIA DE BACHILLERES AL TRADUCIR Y EDITAR PASAJES LITERARIOS CON APOYOS EN LÍNEA

caracterizar los recursos lingüísticos y las consideraciones sobre 
el contexto de las funciones comunicativas involucradas. En tér-
minos de la intencionalidad escrita, planteada por De Beugrande 
y Dressler (1997) y Beuchot (2015), los estudiantes trataron 
de dar sentido a los contenidos en ambas lenguas. Retomar la 
traducción con la idea de mejorarla fomentó la revisión y edi-
ción contextualizada con traductores y correctores en línea.1 
Las principales dificultades se manifestaron en las traducciones 
literales no contextualizadas. A continuación, podemos apreciar 
el desempeño en las traducciones iniciales.

Pasaje 1 (TO1)

Véase en el cuadro 1 la dificultad mayoritaria para traducir la 
pregunta: How do you like the little...?, “Qué te parece el pe-
queño…?” o “Qué opinas del pequeño…?” mediante el verbo 
like para preguntar la impresión sobre alguien, en este caso, 
la apariencia del niño. Las traducciones literales ambiguas in-
cluyen el verbo like con el significado de “gustar” y little para 
cantidad: “poco”. En este trabajo, el número de ocurrencias 
en que aparece la palabra, frase o expresión estudiada está 
indicado en paréntesis. Para facilitar la lectura, los ejemplos 
aparecen editados.

1Esta práctica está inspirada en las propuestas escolares de Fabre-Cols (2002), Vettorazzi 
Monterroso de Papa (2014) y Noriega Hidalgo (2020), quienes contemplan retomar el texto en un 
proceso retroalimentado de revisión y edición.  En particular, Rodríguez (Vázquez, 2020) fomenta 
la posedición para valorar y mejorar, a partir de los conocimientos propio, la retroalimentación y 
el apoyo con los recursos en línea.

•Cuadro 1. Expresión: ¿How do you like the little...? 

Dificultad: Traducción literal no 
contextualizada: 15 textos

Traducción correcta (contextualizada): 
10 textos

¿te gusta el pequeño...? (4), ¿cómo 
te gusta el pequeño…? (4), ¿te gustó 
el pequeño…? (1), ¿te gusta poco el 
picante? (1), ¿Te agrada el pequeño 
picante? (1), ¿te gusta el Spic pequeño? 
(1), ¿cómo te gusta poco picante? (1), 
¿qué te gusta del pequeño? (1), ¿cómo 
te gusta el picante? (1)

¿qué te parece el pequeño…? (5), ¿qué 
piensas del pequeño…? (2), ¿qué opinas del 
pequeño…? (1), ¿como ves al indito? (1), 
¿cómo te parece el pequeño…? (1)

El cuadro 2 evidencia la decisión mayoritaria de no traducir 
la palabra Spic o eliminarla debido a que implica conocer el 
contexto social y cultural sobre el desprecio hacia los hispano-
hablantes latinoamericanos. 
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Siguiendo la perspectiva de Nord (2018; 2022) era fundamental 
contemplar la función comunicativa en el contexto cultural de 
ambas lenguas y realizar, tal como contemplan Reiss y Vermeer 
(1984), la adecuación pertinente de los recursos lingüísticos y las 
funciones comunicativas y culturales del texto traducido. En las 
traducciones parciales, los estudiantes no incluyeron el significado 
de Spic, y la expresión picante considerada no corresponde al 
uso en la novela. Por lo tanto, los estudiantes recibieron apoyo y 
retroalimentación sobre sus conocimientos de las lenguas y los 
aspectos culturales, sociales, populares y lingüísticos, tal como 
apreciamos en las perspectivas de Durañona, García Carrero, Hilaire, 
Salles y Vallini (2006), D’Amore (2009) y Arboleda-Toro, 2017).

El cuadro 3 muestra que la traducción de midget como “enano” 
enfatiza el desprecio hacia los hispanohablantes en las expresio-
nes pigmeo, enano, muy chaparro, raro y patético. Asimismo, 
presenta la traducción incorrecta como “ligero” y “a la mitad”. 

Cuadro 2. Significado de Spic

Dificultad: El significado despectivo 
 a hispanos: 20 textos

Traducción con significado  
parcial: 5 textos

Traducción no contextualizada con la obra: 
picante (4), 
toque picante (1), 
chamaquillo (1), 
chamaco (1)

Decisión de no traducir
Escribe la palabra en inglés (10)
Elimina la palabra (3)

deportado (1),
latino (1), 
hispanoparlante (1), 
indito (1), 
inmigrante (1)

•Cuadro 3. Significado de midget 

Dificultad: significado despectivo  
para estatura baja: 5 textos

Traducción correcta  
(contextualizada): 20 textos

Traducción no contextualizada con la obra:
ligero (1), 
a la mitad (1),
raro (1), 
patético (1)

Decisión de no traducir
Elimina la palabra: (1)

enano (15), 
muy pequeño (3), 
pigmeo (1),  
muy chaparro (1)  

El cuadro 4 evidencia el predominante desempeño favorable al 
traducir la expresión: Maybe the poor kid is catching on, “Tal vez 
el pobre chico está entendiendo”. Las traducciones literales inco-
rrectas incluyen las expresiones está atrapando, es atrapando y 
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está atrapado. Las traducciones están poniéndose al día y, por 
otra parte, tal vez el pobre chico no entiende no corresponden al 
contenido. Además, la información es imprecisa en “Tal vez es un 
niño pobre” y en la traducción parcial está catching on. Las tra-
ducciones correctas evidencian el significado y función pertinente, 
es decir, que el niño podría percatarse de lo que decía el señor. 

•Cuadro 4. Expresión: Maybe the poor kid is catching on

Dificultad: Traducción literal no con-
textualizada: 8 textos

Traducción correcta (contextualizada): 17 
textos

• Tal vez el pobre niño está atrapando (2), 
• Tal vez el pobre chico no entiende (1), 
• Tal vez es un niño pobre (1), 
• A lo mejor el pobre niño es atrapando (1), 
• Tal vez el pobre niño está atrapado (1), 
• Tal vez el pobre niño él está poniéndose 

al día (1), 
• Tal vez el pobre niño está “catching on” 

(1).

• Tal vez el pobre niño lo entiende (2), 
• Tal vez el pobre niño se está dando cuenta (2), 
• Probablemente el pobre niño está entendiéndote (1),
• Tal vez el pobre niño está entendiendo (1), 
• Podría escucharte (1), 
• Quizá el pobre niño te entienda (1), 
• El chico quizás se dé cuenta (1), 
• Tal vez el pobre niño se da cuenta (1), 
• Quizá el pobre niño se está dando cuenta (1),  
• Tal vez el aún se está dando cuenta (1), 
• Tal vez el pobre niño está captando (1), 
• Tal vez el pobre niño te está entendiendo (1), 
• Tal vez el pobre niño nos entiende (1), 
• Tal vez el pobre niño está entendiendo todo (1), 
• Quizá el pobre niño está entendiendo (1)

Resolver la traducción literal incorrecta implica, conforme a los 
criterios de Bassnett, (2006), comprender y contextualizar la función 
y situación comunicativa en las lenguas, los recursos lingüísticos 
para expresarla en español y la reflexión metalingüística y con-
trastiva consideradas por Gonzálvez-García (2010) y Nord (2010).

El cuadro 5 evidencia el desempeño favorable en la traducción 
de la expresión He wouldn’t understand a thing; únicamente dos 
estudiantes enfrentaron dificultades en la conjugación verbal. 

•Cuadro 5. Expresión: He wouldn’t understand a thing

Modificación en la conjugación: 
 17 textos

Conjugación literal correcta en  
pospretérito: 8 textos

Traducción correcta con otras conjugaciones
no entenderá nada (4), él no entiende nada (4), él 
no está entendiendo nada (2), él no podría entender 
cualquier cosa (1), no creo que entienda (1) él no se 
dará cuenta (1), el no entiende ni una palabra (1), él 
no podría entender una sola cosa (1)
Otras conjugaciones con error de significado: 2 Textos
el pobre no ve las cosas (1), él no podría intentar eso (1)

no entendería nada (2), él no entendería ni 
una palabra (1), el no entendería nada (una 
cosa) (1), él no comprendería (1), , el no 
entendería ni una cosa (1), él no entendería 
esas cosas (1), el no entendería (1).
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En la traducción, predomina la modificación de la conjugación 
en pospretérito he wouldn’t understand, por ejemplo, mediante 
futuro simple (él no entenderá) o presente (no entiende). 
Conforme al enfoque de Nord (2012), estos usos temporales 
no deben considerarse errores, sino decisiones de estilo y 
adecuaciones correspondientes a la perspectiva temporal y 
modal en español. De este modo, en las traducciones él no 
entenderá o él no se dará cuenta, los alumnos contemplaron 
el valor de futuro y sustituyeron el significado de probabilidad 
(entendería) por el de certeza (entenderá). Asimismo, la 
traducción él no podría entender enfatiza, con el verbo 
auxiliar poder, el significado de probabilidad. En “no está 
entendiendo nada” advertimos el momento preciso de habla. 
El subjuntivo en “no creo que entienda” es una suposición 
sobre la comprensión del niño. 

Pasaje 2 (TO2)

En el cuadro 6 predomina la traducción correcta de la expresión 
At what time did you go to bed last night…? “A qué hora te 
fuiste a la cama anoche…?”, mediante distintas paráfrasis para 
una misma idea. Únicamente existen dificultades en el uso 
de usted implícito en “se acostó” y “se fue a la cama” y en la 
traducción literal en qué tiempo te fuiste a la cama.

•Cuadro 6. Expresión: ¿At what time did you go to bed last night…?

Dificultad: Traducción literal no 
contextualizada: 5 textos

Traducción correcta (contextualizada): 
20 textos

En qué tiempo te fuiste a la cama 
anoche (2), ¿A qué hora se acostó 
anoche (1), A qué hora te fuiste a la 
cama la noche pasada? (1), ¿A qué 
hora se fue a la cama anoche (1)

 A qué hora te fuiste a dormir anoche (7), A 
qué hora te fuiste a la cama anoche (7), A qué 
hora te acostaste anoche (1), A qué hora te 
dormiste ayer (1), ¿A qué hora te fuiste a la 
cama ayer (1), ¿Ayer a qué hora te fuiste a 
dormir (1), A qué hora te dormiste anoche (1), 
¿A qué hora te fuiste a dormir ayer (1)

En el cuadro 7 apreciamos el desempeño favorable para traducir 
la expresión you are not yet up, “aún no estás levantado”, con 
variantes correspondientes a la misma idea, por ejemplo, “no 
estás despierto aún” y “aún no te has levantado”. 
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•Cuadro 7. Expresión: you are not yet up.

Dificultad: Traducción literal no  
contextualizada: 8 textos

Traducción correcta  
(contextualizada): 16 textos

Traducción no contextualizada con la obra
no estabas arriba (1), todavía no está arriba (1), 
todavía no te habías levantado (1) todavía no estás 
arriba (1), que no te levantaste? (1), que aún no se 
ha levantado (1), Aún no se han levantado? (1)
Decide no traducir 
Elimina la frase: (1)

todavía no te levantas (3), no te has 
levantado aún (2), aún no te levantas (2), que 
no te levantas? (2), no estas despierto aún (1), 
aún no te has levantado (1), no te levantas 
aún (1), que aún no te has despertado? (1), 
por eso aún no te levantas (1), que no estás 
levantado todavía (1), que todavía no estas 
despierto? (1)

El adverbio up en la traducción literal estás arriba es una ubica-
ción espacial fuera de contexto; lo correcto es “estás despierto 
y levantado”. Podemos apreciar dificultades en las traducciones 
en pasado: no estabas arriba, no te habías levantado y no te 
levantaste, en el plural no se han levantado y en el pronombre 
implícito usted en “no está arriba” y “no se ha levantado”.

El cuadro 8 muestra un desempeño ligeramente favorable 
para quienes tradujeron adecuadamente la expresión I overslept 
myself, “me quedé dormido” o “dormí de más” (14 de 25). 

•Cuadro 8. Expresión I overslept myself.

Dificultad: Traducción literal no con-
textualizada: 11 textos 

Traducción correcta  
(contextualizada): 14 textos

Traducción literal no contextualizada
me quedé dormido yo mismo (3), dormí 
boca abajo (1), me quedé dormido solo (1) 
Errores de significado
me desvelé (3), no pude dormir (1), me 
dormí (1), no podía dormir (1)

me quedé dormido (10), dormí de más (2), 
dormí demasiado (1), dormí muy profundo 
(1)

Los datos evidencian dificultades de traducción literal no contextua-
lizada con el prefijo over-, para el significado de posición espacial 
sobre en “dormí boca abajo” en lugar de “dormí de más”, en el 
pronombre reflexivo enfático myself “por mí mismo”, “me quedé 
dormido solo” y “me quedé dormido yo mismo”, así como en los 
significados opuestos en “no pude dormir”, “no podía dormir”, “me 
desvelé”, y “me dormí”, éste último sin la idea de seguirse dormido.

La retroalimentación grupal sobre las dificultades, principalmen-
te, en la traducción literal favorecieron las decisiones de revisión 
y edición crítica, en la perspectiva funcional y la mediación para 
comprender los textos, compartirlos e interactuar para socializar 
los contenidos.2 Esta perspectiva sobre la mediación comunica-
tiva está presente en las propuestas de Holz-Mänttäri y Vermeer 
(1985), Tamas (2021), Echauri Galván y Ruiz García (2021). 
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2 Nord (2010), Eco (2008) y Bassnett (2006) aportan la contextualización integral sobre las 
situaciones comunicativas y culturales en la perspectiva de traducción funcional. 

Experimentación y consideraciones sobre la traducción con 
herramientas en línea 
Los estudiantes requerían revisar y comparar sus desempeños 
mediante recursos en línea, así como que los resultados estuvie-
ran dentro del contexto sobre los conocimientos de la lengua y 
contextualizados en las funciones comunicativas. El monitoreo 
grupal incluyó revisar las traducciones, corregir resultados am-
biguos, no adecuados o no usuales. A continuación, podemos 
percatarnos de la necesidad de modificar las traducciones ob-
tenidas con los recursos en línea y contextualizar las funciones 
y situaciones comunicativas y culturales.

Traducciones en línea del pasaje (TO1)

Traductor Google
Cariño, ¿te gusta el pequeño Spic? Es un enano, ¿no? Oh, 
Jack, por favor. Tal vez el pobre chico se está dando 
cuenta. No te preocupes, querida, él no entendería nada.

Traductor Reverso
Cariño, ¿te gusta el pequeño Spic? Es un enano, ¿verdad? 
Oh Jack, por favor. Quizás el pobre chico se está dando 
cuenta. No te preocupes, querida, él no entendería nada.

Traductor Microsoft Word
Cariño, ¿cómo te gusta el pequeño Spic? Es un enano, ¿no? 
Oh Jack, por favor. Tal vez el pobre niño se está poniendo 
de moda. No te preocupes, querida, él no entendería nada.

Ninguna de estas herramientas pudo resolver la traducción, para 
expresar la opinión sobre alguien, mediante el verbo like y la 
expresión Spic, en “How do you like the little Spic?”. De hecho, 
el resultado para la expresión Spic fue la misma palabra en in-
glés. Además, el traductor de Word proporcionó una traducción 
ajena al contenido de la obra en Maybe the poor kid is catching 
on, “Tal vez el pobre niño se está poniendo de moda”. Por lo 
tanto, el siguiente paso era contextualizar estas expresiones en 
las funciones comunicativas de la novela y la lengua meta.

El cuadro 9 muestra que los traductores elegidos resolvieron 
parcialmente las ambigüedades e incorrecciones de los traductores 
anteriores. Domínguez Mora (2021) enfatiza que estas prácticas 
fomentan el análisis contrastivo de los resultados obtenidos en 
línea para intentar una revisión y edición crítica.
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•Cuadro 9. Resultados con el traductor elegido por cada estudiante.

Traductor DeepL:
https://www.deepl.com/es/translator 

20 textos

Cariño, ¿qué te parece el pequeño Spic? Es un 
enano, ¿no? Oh, Jack, por favor. Tal vez el pobre 
chico se está dando cuenta. No te preocupes, 
querida, no entenderá nada.

Yandex Translate:
https://translate.yandex.com/

2 textos

Cariño, ¿qué te parece el pequeño hispano? Es un 
enano, ¿no? Jack, por favor. Tal vez el pobre chico 
está entendiendo. No te preocupes, querida, no 
entendería nada.

Cambrtidge Dictionary
https://dictionary.cambridge.org/es/
translate/

3 textos

Cariño, ¿cómo te gusta el pequeño Spic? Es un 
enano, ¿no? Oh Jack, por favor. Tal vez el pobre 
niño se está poniendo de moda. No te preocupes, 
querida, él no entendería nada.

Los traductores DeepL y el Yandex aportaron las mejores soluciones a 
las dificultades enfrentadas. Éste último aportó el significado hispano 
para Spic, aunque sin el matiz despectivo, DeepL no proporcionó 
traducción y el traductor de Cambridge presentó los mismos errores 
que el traductor de Microsoft Word. El propósito era intentar dar 
sentido a la función, la situación y el contexto comunicativo para 
opinar sobre alguien (How do you like the little…?), el desprecio 
hacia un hispanohablante y la posible comprensión del niño (Maybe 
the poor kid is catching on). 

Estos resultados muestran el impacto y la preferencia por determi-
nado traductor (Barceló Martínez y García Luque, 2016; Bruno, 2018). 
La dificultad para traducir la palabra Spic muestra las problemáticas 
comunicativas y culturales enfrentadas y la necesidad de contextualizar 
la traducción en línea (Casero, Loose y Piemonti, 2018).

En los intentos por contextualizar, las funciones y situaciones 
comunicativas, cuatro alumnos encontraron la traducción correcta 
de: How do you like ...?, “¿Qué te parece…?” en el Traductor El 
mundo (3) y en inglés.com (1) y 3 la incorrecta “¿Cómo te gusta…?” 
en Oxford Learner’s Dictionary y Larousse. 

Para la expresión Spic, 8 alumnos encontraron explicaciones 
racistas y ofensivas en Oxford Learner´s Dictionary (1), Diccionario 
Collins (2), Wordreference (2), Urban Dictionary (1) y en el bus-
cador de Univisión noticias (1). Un alumno encontró la traducción 
despectiva sudaca, empleada en España, en el Diccionario RAE (1). 
Además, 4 estudiantes encontraron la traducción picante, ajena al 
contenido de la obra, en Collins y Larousse (4). La expresión the 
poor kid is catching on apareció traducida correctamente como “el 
pobre niño está entendiendo o se está dando cuenta” en Oxford 
Learner’s Dictionary (1), Larousse (2), Traductor El Mundo (3) y, 
de manera incorrecta, en inglés.com como “el pobre niño se está 
poniendo de moda” (1). Por lo tanto, era fundamental una actitud 
crítica sobre las ventajas y desventajas de estas herramientas en 
línea, como apoyo para complementar los conocimientos propios.
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Traducciones en línea del pasaje (TO2)

Traductor Google
¿A qué hora te acostaste anoche, que aún no te has le-
vantado? Me acosté muy tarde y me quedé dormido. No 
pude dormir hasta las cuatro de la mañana. Mi sirviente 
no me llamó, por eso no me desperté.

Traductor Reverso 
¿A qué hora te fuiste a la cama anoche, que aún no te 
has levantado? Me fui a la cama muy tarde, y me quedé 
dormido. No pude dormir hasta las cuatro de la mañana. 
Mi sirviente no me llamó, por lo tanto, no me desperté.

Traductor Microsoft Word
¿A qué hora te fuiste a la cama anoche, que aún no estás 
despierto? Me fui a la cama muy tarde y me quedé dor-
mido. No pude dormir hasta las cuatro de la mañana. Mi 
siervo no me llamó, por tanto, no me desperté.

Las traducciones con las herramientas propuestas resultaron 
correctas y adecuadas al contexto. Las diferencias corresponden 
a expresiones con significado similar, por ejemplo, “te fuiste 
a la cama” y “te acostaste”, “no te has levantado” y “no estás 
despierto”. La mayoría de estudiantes resolvió las dificultades 
en la versión inicial. El cuadro 10 muestra que las búsquedas 
con el traductor elegido también resultaron correctas. 

•Cuadro 10. Resultados con el traductor elegido por los estudiantes.

Traductor DeepL 
18 textos

¿A qué hora te acostaste anoche, que aún no te 
has levantado? Me acosté muy tarde y me quedé 
dormido. No pude dormir hasta las cuatro de la 
mañana. Mi criado no me llamó, por lo que no 
me desperté.

Yandex Translate 
2 textos

¿A qué hora te acostaste anoche, que aún no te 
has levantado? Me acosté muy tarde y me quedé 
dormido. No podía dormir hasta las cuatro de la 
mañana. Mi siervo no me llamó, por lo tanto, no 
desperté.

Cambridge Dictionary
5 textos

¿A qué hora te fuiste a la cama anoche, que aún 
no estás despierto? Me fui a la cama muy tarde 
y me quedé dormido. No pude dormir hasta las 
cuatro de la mañana. Mi siervo no me llamó, por 
lo tanto, no me desperté.
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Ante la sugerencia de emplear otros diccionarios y buscadores 
en línea, los alumnos encontraron los mismos resultados co-
rrectos en las traducciones de you are not yet up, “Todavía no 
te has levantado”, “Aún no te has levantado” y “Aún no estás 
despierto” en Oxford Learner’s Dictionary, Larousse, Traductor 
el Mundo y Cambridge Dictionary. De igual manera, no hubo 
problemas para traducir I overslept my self, “dormí más de lo 
que debía”, “me quedé dormido de más”, y “me quedé dormido” 
en Traductor Reverso, Wordreference, Cambridge Dictionary, 
Microsoft Bing, Traductor el Mundo y Larousse.

Aprender a manejar las herramientas en línea con la idea de 
mejorar el desempeño propició la experimentación de recursos 
lingüísticos en diversas modalidades, formatos digitales y en 
consultas en línea.3 Estas prácticas fomentaron la mediación 
comunicativa en la traducción (Holz-Mänttäri y Vermeer 1985; 
Tamas, 2021; Echauri Galván y Ruiz García, 2021). 

Decisiones de edición para intentar mejorar 
la traducción inicial
A partir de las traducciones con recursos en línea, los alumnos 
mejoraron en las selecciones léxicas, la gramática y en la considera-
ción de las situaciones comunicativas. La revisión del desempeño, 
las consideraciones sobre los resultados de las herramientas en 
línea y las modificaciones realizadas fomentaron la reflexión sobre 
la intencionalidad en la revisión y la edición contextualizada que 
plantean Camps (2009), Fabre-Cols (2002), Vettorazzi Monterroso 
de Papa (2014) y Noriega Hidalgo (2020).

Los estudiantes experimentaron el análisis comparativo y 
contrastivo de las lenguas para determinar las modificaciones 
y ajustes en la traducción (Gonzálvez-García, 2010; Nord, 2012; 
Cuenca y Ribera,  2013), y realizaron, tal como propone Pegen-
aute, (1996) un ejercicio contrastivo “de gran ayuda a la hora de 
entender mejor el funcionamiento no sólo de L2 sino también 
de L1” (p.115), al contemplar las funciones comunicativas y 
culturales, la intencionalidad y los recursos extra e intertextuales 
(Munteanu Colán y Marrero Pulido, 1998-1999).

En TO1 todos los estudiantes, resolvieron la expresión: How 
do you like the little…? “Qué te parece el pequeño…?”. Sobre la 
expresión despectiva Spic en el contexto de la novela, 11 estu-
diantes decidieron dejarla en inglés, tres alumnos contemplaron 
el color de la piel como insulto en las expresiones negro, mo-
reno, negrón latino, otro utilizó el demostrativo enfático latino 
éste, otro empleó el despectivo español sudaca, seis alumnos 
descartaron los matices de desprecio en las expresiones depor-

3Apreciamos esta perspectiva en los trabajos de Blommaert y Backus (2013), Hernández Rodríguez 
(2019), Fredholm (2015) y Cid-Leal, Espín-García y Presas (2019).
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tado, hispano, latino (3), hispanohablante (1) y 2 estudiantes 
tradujeron con las expresiones, ajenas al contenido, picante y 
pequeño niño. Predominó el matiz despectivo en las traduccio-
nes de midget “enano”, “escuálido” y “pequeño”. Únicamente 
tres estudiantes tradujeron the poor kid is catching on como 
“el pobre niño se está poniendo de moda” y “tal vez al pobre 
niño lo atraparon”. Finalmente, todos resolvieron la oración 
dear, he wouldn’t understand a thing, salvo dos dificultades 
con el género al traducir dear como “querido” cuando el señor 
se dirige a su esposa. 

En el proceso de posedición, el avance fue satisfactorio con el 
corrector de Word y los otros correctores en línea; únicamente cinco 
estudiantes no resolvieron fallas de acentuación en el pronombre 
él: “¿es el, no?” (sic), en el pronombre se y en el verbo estar: “sé 
está dando cuenta” (sic) y “se esta dando cuenta” (sic). 

El desempeño en la revisión y edición de TO2 muestra avance 
notable. Solamente advertimos dificultades en At what time did 
you go to bed last night…?, al traducir en primera persona del 
singular “me fui a dormir”. En la expresión you are not yet up, 
una alumna confundió el tiempo verbal: “que no te levantaste” 
y todos resolvieron la expresión I overslept myself. 

El avance fue considerable al emplear el corrector de textos 
Word y los otros correctores en línea. Un alumno no acentuó 
el pronombre interrogativo qué y utilizó incorrectamente los 
signos de interrogación en “A que hora te fuiste a la cama 
anoche?, ¿aún no te has levantado” (sic) y dos alumnos omitieron 
la acentuación en el verbo estar: “no estas despierto” (sic). 
Asimismo, 7 estudiantes no distinguieron el presente del pasado 
con acentuación en “no me llamo, no me hablo, no me levante, 
me desvele, me quede dormido” (sic). Recordemos que en la 
revisión y edición de estas conjugaciones es fundamental el 
conocimiento del estudiante, ya que el corrector del procesador 
de textos solamente es una herramienta de apoyo. 

Resultados sobre la valoración de la 
experiencia de traducción en línea
En el cuestionario, la mayoría de estudiantes reconoció haber tenido 
dificultades para comprender los pasajes en inglés y en las traduc-
ciones sin el apoyo de las herramientas en línea. Todos mejoraron 
sus versiones finales tras emplear las herramientas. A pesar de 
que 10 estudiantes inicialmente dijeron no haber experimentado 
dificultades, en la práctica realizaron correcciones. A continuación, 
podemos ver algunas de las consideraciones de los estudiantes.

Hay muchas palabras, matices, ideas que no se pueden traducir 
usando únicamente el diccionario, sino que hay que aplicar 
el conocimiento cultural tanto del idioma de origen como 
del de destino, también el contexto o los modismos. (T02)
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No es lo mismo traducir todo completo a solo las palabras 
que no entiendas porque aun así debes unir todo de la 
oración. (T15) 

Muchas veces las palabras en las que tenía duda eran tipo 
modismos, y de esas palabras que cambian dependiendo 
del contexto. (T19)

La mayor dificultad fue al traducir palabras que utilizan 
los nativos, las cuales no tienen un significado literal al 
español, como la palabra spic. (T24)

Ante la pregunta sobre cuál traductor les pareció mejor, los 
resultados muestran el logro de identificar y comentar los que 
resolvieron las traducciones: 12 alumnos prefirieron el traduc-
tor DeepL, 10 alumnos el Reverso y 4 el de Google. Un alumno 
señaló el traductor de Word, a pesar de las fallas que presenta, 
y otro dijo que ninguno era adecuado. Los siguientes ejemplos 
muestran opiniones representativas. 

DeepL, da una mejor traducción que, aunque no se compara 
con la traducción de un ser humano bilingüe, se acerca 
al otorgarte traducciones, las cuales se obtienen en base 
al contexto del texto ingresado, y aprendiendo conforme 
a las correcciones que le dan los usuarios, también te da 
diversos significados de la palabra ingresada, pudiendo 
modificarla manualmente en la traducción de un texto, si 
crees que otra es la más adecuada. (T01)

Ninguno, por el hecho de que hay ciertas expresiones 
en que se requiere un contexto previo para entender cier-
tas expresiones, al tratarse de un programa solo responde 
de la forma en que se pueda dar el “más rápido”. (T20)
reverso.net, porque por ejemplo con la palabra spic, que 
más que una palabra formal es una expresión, realmente 
te arroja una traducción, aunque sea literal, por lo que ya 
por el contexto uno mismo puede inferir el significado de 
la palabra dentro de la frase. (T22)

Las opiniones sobre la experiencia de traducción en línea nos per-
miten apreciar diversos criterios sobre el desempeño, las opciones 
para mejorarlo y el impacto de las posibilidades que ofrecen estas 
herramientas y las cuestiones interactivas en ambiente digital.
 
Conclusiones

Los resultados muestran el avance de los estudiantes de bachi-
llerato en las prácticas y estrategias empleadas para traducir los 
pasajes en inglés en Las batallas en el desierto, así como en la 
intencionalidad, las funciones y las situaciones comunicativas. La 
perspectiva funcional en la traducción contextualizada permitió 
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retomar las versiones iniciales para tratar de mejorarlas mediante 
la revisión y la edición con el apoyo de traductores, diccionarios 
y buscadores en línea, así como correctores de textos en la fase 
de posedición para intentar una versión final mejorada. 

La valoración del desempeño propio y los resultados con las 
herramientas empleadas favorece la experimentación de cono-
cimientos y repertorios lingüísticos con el apoyo de recursos 
en línea. La traducción como práctica de mediación permitió 
que los estudiantes asumieran la necesidad de comprender el 
contenido de los pasajes en inglés y traducirlos con el propósi-
to de comprender y socializar la información para comentar y 
disfrutar la novela. 

La traducción inicial, centrada en el conocimiento propio sin 
el apoyo de recursos en línea, constituyó un punto de partida 
fundamental para valorar los desempeños y, tras la retroalimen-
tación grupal, retomar el texto con la idea de mejorarlo con el 
apoyo de las herramientas en línea. El monitoreo centrado en 
prestar atención a las palabras, frases, construcciones gramati-
cales y contenidos que ofrecían dificultad, favoreció la toma de 
conciencia para intentar mejorar las traducciones y tomar deci-
siones sobre los resultados obtenidos con las herramientas en 
línea, para tratar de mejorar los textos en la fase de posedición.

La comparación de la traducción inicial y las obtenidas con 
los traductores Google, Reverso, Word y otro elegido libremente 
ayudó en las modificaciones para intentar mejorar las traducciones 
iniciales y complementar la edición con diccionarios, buscadores 
y, en la fase de posedición, con el corrector del procesador de 
textos Word y otros sugeridos. Los estudiantes comentaron las 
ventajas y desventajas de cada herramienta e intentaron precisar 
y corregir información compleja. Esta experiencia les permitió 
tomar decisiones ante la necesidad traducir adecuadamente el 
léxico en el contexto, las situaciones y las funciones comuni-
cativas presentes en la novela. Podemos percatarnos de esta 
situación con la expresión Spic, para expresar desprecio a los 
hispanohablantes y en las expresiones traducidas erróneamente 
de manera literal; por ejemplo: How do you like the Little Spic?, 
“Como te gusta el pequeño Spic” y Maybe the kid is catching on, 
“Tal vez el chico se está poniendo de moda”. 

Los alumnos identificaron herramientas en línea que no 
resuelven correctamente las traducciones, y, por ello, fue ne-
cesario complementar y enriquecer los resultados con diversos 
traductores, diccionarios y buscadores en línea, y principal-
mente, con los conocimientos de la lengua y la práctica de 
posedición.  Nos percatamos de la utilidad de las herramientas 
en línea, empleadas de manera crítica y contextualizada, para 
enriquecer nuestros acervos y conocimientos lingüísticos, y que 
éstas no sustituyen el conocimiento ni el trabajo de revisión 
y posedición. 
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La experiencia de traducción favoreció la valoración crítica del 
desempeño, el conocimiento y el análisis contrastivo de ambas 
lenguas, principalmente, en la comprensión del texto en inglés 
y en los intentos por traducir contemplando la contextualización 
de los recursos lingüísticos y de contenidos en las funciones y 
situaciones comunicativas y culturales, evitando traducciones 
literales inadecuadas. El avance en el desempeño resultó notable 
en la contextualización del contenido, el léxico, la gramática y 
las expresiones y frases en determinado uso contextual.

La experiencia de revisar la versión final con el corrector or-
tográfico y gramatical de textos Word y otros sugeridos permite 
advertir las dificultades enfrentadas por los estudiantes en la fase 
de posedición, principalmente, la acentuación en los verbos en 
pasado en español. Esta situación evidencia que esta herramienta 
digital también es de gran utilidad, como complemento de nuestros 
conocimientos de la lengua, en este caso, para mejorar integralmente 
la versión final, pero es imprescindible la posedición para adecuar 
correctamente lo que no resuelven los correctores de textos, tal 
como sucedió, principalmente, con las acentuaciones pronominales 
y diacríticas y las distinciones entre presente y pasado.

Las respuestas en el cuestionario sobre ventajas y desventajas de 
los traductores en línea muestran la preferencia de los estudiantes 
por los traductores DeepL y Reverso, puesto que se percataron 
de que aportaron los resultados más pertinentes para resolver 
la contextualización del léxico para las funciones y situaciones 
comunicativas y culturales, principalmente, en las expresiones 
de desprecio Spic y midget hacia los latinoamericanos. Los de-
más traductores no aportaron información pertinente para estas 
expresiones. Asimismo, los resultados muestran los intentos por 
aclarar y precisar el significado de estas expresiones mediante 
información obtenida en buscadores en línea.

Este trabajo puede adaptarse en distintos entornos educativos 
mediante la perspectiva funcional de la traducción, como práctica 
de mediación comunicativa y socialización de los contenidos con 
el apoyo de recursos en línea y la experimentación de repertorios 
lingüísticos para enriquecer y complementar los conocimientos en 
contexto escolar. Asimismo, favorece el uso crítico y contextua-
lizado de los traductores, diccionarios, buscadores y correctores 
digitales y en línea, descartando la idea de éstos son herramientas 
que limitan nuestras capacidades. En realidad, su uso, adecua-
damente contextualizado en los recursos de la lengua y en las 
funciones comunicativas, complementa nuestros conocimientos en 
la traducción y aporta beneficios en distintos entornos educativos.

Se declara que la obra que se presenta es original, no está en 
proceso de evaluación en ninguna otra publicación, así también que 
no existe conflicto de intereses respecto a la presente publicación.
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Resumen

El objetivo de este artículo es destacar las características académicas y 
operativas del Bachillerato en Línea “PILARES” (BLP). El enfoque que se 
utilizó es cualitativo y se llevó a cabo con un análisis de caso y un análisis 
de política pública, con lo que se pretendía conocer más con respecto a 
las partes teórica y conceptual del BPL, así como de los resultados pre-
sentados tras los primeros tres años de su implementación. Los resultados 
de este estudio demuestran que el programa y la pertinencia del mismo 
son adecuados, concluyendo que, aunque es un programa en proceso de 
consolidación, tanto su fundamento teórico, como su operatividad son 
exitosos.

Abstract

The objective of this article is to highlight the academic and operatio-
nal characteristics of the “PILARES” Online Baccalaureate (BLP). The 
approach used is qualitative and was carried out with a case analysis 
and a public policy analysis, with the aim of knowing more about the 
theoretical and conceptual parts of the BPL, as well as the results pre-
sented after the first three years of its implementation. The results of 
this study demonstrate that the program and its relevance are adequate, 
concluding that, although it is a program in the process of consolida-
tion, both its theoretical foundation and its operation are successful.
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Introducción

En el año 2020 la Secretaria de Educación, Cien-
cia, Tecnología e Innovación (SECTEI), toma la 
decisión de fortalecer la oferta educativa para 
el tipo de educación media superior, y oferta el 
Bachillerato en Línea PILARES (BLP). El objetivo 

principal fue entender las necesidades educativas de aque-
llos ciudadanos y ciudadanas que por distintas razones no 
habían concluido sus estudios de bachillerato. Se oferta 
en BLP, opción educativa a distancia, con un currículo de 
lógica interdisciplinaria, y con un componente orientado a 
la formación ciudadana.

El Bachillerato en Línea PILARES tiene su origen en el 
plan de estudios del Bachillerato CDMX, que fue desarro-
llado en 2018 por la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), de 2018 a 2022, el Bachillerato CDMX se 
impartió en dos zonas de alta marginación: el plantel “José 
Guadalupe Posada” ubicado en el barrio de Tepito y el 
plantel “Tokio” en la colonia Ampliación Malacates, en el 
norte de la Ciudad. 

Con el propósito de actualizar y fortalecer la calidad de su 
oferta educativa la SECTEI solicitó al equipo de Bachillerato a 
Distancia y Mooc de la Coordinación de Universidad Abierta, 
Innovación Educativa y Educación a Distancia (CUAIEED) 
de la UNAM, la actualización del programa del Bachillerato 
CDMX y su adecuación para impartirlo totalmente en línea a 
fin de ampliar la capacidad de atención a un mayor número 
de personas.

El programa se denomina Bachillerato en Línea PILARES 
(BLP), en virtud de que su instrumentación se alinea con otro 
de los programas estratégicos del gobierno de la Ciudad de 
México orientado a promover el derecho a educación: los Puntos 
de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES). 
Estos espacios están ubicados en zonas de la ciudad con altos 
niveles de vulnerabilidad social y ausencia de oferta de servicios 
educativos, culturales y deportivos. Los estudiantes del BLP 
pueden acudir a cualquiera de los 287 PILARES distribuidos 
en la Ciudad para recibir asesoría académica, tener acceso a 
equipo de cómputo con conexión a internet o incorporarse a 
otras actividades formativas y recreativas de manera gratuita. 

En este artículo se describen las principales características 
tanto académicas como operativas de este bachillerato, se ex-
plican los anclajes teórico-conceptuales que están detrás del 
proyecto, y se analizan los primeros resultados del programa a 
tres años de su puesta en marcha. Por último, se emiten algu-
nas conclusiones y recomendaciones para mejorar el alcance 
y resultados de esta opción educativa.
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1. Modelo educativo del Bachillerato en Línea PILARES
En este apartado se retoman los principales elementos del mo-
delo educativo del Bachillerato en Línea PILARES, desarrollado 
en 2018 y actualizado en 2020 por la Dirección de Bachillerato 
a Distancia y Mooc de la Coordinación de Universidad Abierta, 
Innovación Educativa y Educación a Distancia de la UNAM, a 
solicitud de la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología de 
la Ciudad de México (Vadillo et al., 2020).

1.1 Fundamentos 
El Bachillerato en Línea PILARES (BLP) “cumple con las tres 
funciones sociales de este nivel educativo: la propedéutica, para 
contar con una preparación sólida para ingresar a educación 
superior; la de formación para el trabajo a partir del desarrollo 
de habilidades y actitudes útiles en los escenarios laborales; y 
muy especialmente, la formación ciudadana en función de la 
relación de los estudiantes con su ciudad y comprensión de sus 
fortalezas, problemáticas y retos” (Vadillo et al., 2020). Asimis-
mo, cubre los Conocimientos fundamentales para la enseñanza 
media superior (Ruiz, Ortega y Arnaud, 2008) y el Núcleo de 
conocimientos y formación básicos establecidos por el Consejo 
Académico del Bachillerato de la UNAM (2001).

El modelo educativo se fundamenta en los siguientes enfoques: 

• Marco complejo y sistémico
Abordaje de los fenómenos desde un enfoque sistémico 
que permite conocer no solo problemas aislados, sino sus 
interrelaciones y complejidades1.

• Constructivismo social
En esta postura, el desarrollo cognitivo supone procesos 
activos que involucran a los otros, el contexto y la cultura 
son fundamentales en la construcción de conocimiento2.

• Conectivismo
De acuerdo con este enfoque, entre docentes y estudiantes 
se establece una red de aprendizaje en la que cada quien 
representa un nodo que contribuye al proceso de aprendizaje.

• Formación ciudadana
Se propone el análisis y comprensión de fenómenos aso-
ciados al origen, evolución y futuro de la CDMX; que el 

1Para una mayor referencia de estos temas se sugiere consultar el trabajo de Martínez y Esparza (2020).
2El constructivismo se aborda, principalmente en la psicología y la educación, por diferentes 
autores, destacan las teorías de Jean Piaget (1952) y Lev Vygotsky (1978).
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estudiante conozca la historia, las leyes y las singularidades 
locales; que se identifique como ciudadano y partícipe de 
los problemas de la Ciudad y, sobre todo, de las posibles 
soluciones. (Vadillo et al., 2020).

En cuanto a estrategias didácticas se proponen las siguientes:

• Aprendizaje basado en fenómenos
El estudiante aprende a partir del análisis de situaciones 
reales y desarrolla propuestas de solución a los principales 
problemas y desafíos de la Ciudad.

• Aprendizaje “justo a tiempo”
Implica que el estudiante explore los recursos justo en 
el momento en que los requiere y la información que se 
deriva de su desempeño en cuestionarios y breves trabajos 
previos al momento en que se abordan en clase permite 
al docente ajustar su clase para optimizar la experiencia 
de aprendizaje. 

• Derrama de aprendizajes y relación con la comunidad
Se asume a los estudiantes como actores clave en la 
transformación de las comunidades a las que pertenecen 
y agentes de cambio que facilitan y promueven la soste-
nibilidad en su entorno.

Existe un claro vinculo de este programa educativo con los pos-
tulados de la educación multimodal. El uso de las tecnologías 
nos permite gestionar sistemas educativos multimodales, con 
la finalidad de priorizar el libre acceso a la información y el 
trabajo colaborativo en estos nuevos ambientes de aprendizaje 
autogestivo. Sobre la experiencia educativa que la mayoría de las 
personas hemos tenido, Martos (2009) considera que la cultura 
letrada tradicional, para las personas que conviven en ambien-
tes educativos, permanece y, esta permanencia permite que se 
conecte con la cultura digital y de esta manera se construye 
una cultura de convergencia o híbrida. Sugiere la importancia 
de la trascendencia de que los sujetos tengan acercamiento en 
el uso de las nuevas tecnologías; igualmente, a las expresiones 
cinematográficas, videos y otras cartografías.

1.2 Figuras docentes
El modelo educativo del BLP contempla la participación de 
dos figuras docentes: asesores de asignatura y consejeros. Los 
primeros se encargan de acompañar al estudiante a lo largo 
de la asignatura, brindando asesoría y retroalimentación a fin 
de que el estudiante logre los aprendizajes que la asignatura 
contempla y se requiere que los asesores posean una sólida 
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formación disciplinar, disposición a la formación continua 
y tolerancia al cambio. Además, en correspondencia con el 
diseño interdisciplinario de las asignaturas que integran el 
plan de estudios es necesario que dominen la cultura básica 
del nivel medio superior en las áreas que convergen en las 
asignaturas, aun cuando no correspondan a su formación 
profesional inicial. Los asesores deben acreditar una for-
mación de 165 horas sobre la metodología y contenidos 
de la asignatura.

Las funciones del asesor de asignatura son:

1. Mantener comunicación constante con los estudiantes 
de su grupo para atender dudas sobre los contenidos 
y aclarar instrucciones tanto en foros como a través 
del centro de mensajes (debe ingresar al menos dos 
veces al día a la plataforma).

2. Promover el diálogo y la participación en los foros 
(usando estrategias discursivas específicas para tal fin). 

3. Retroalimentar, a través de audio, video y texto, las 
actividades semanales y las correspondientes al proyecto 
integrador en todas sus fases y asignar una calificación 
final a las entregas. 

4. Identificar estudiantes con retraso en las actividades 
de la asignatura, intercambiar información con el con-
sejero y formular estrategias de intervención conjunta.

5. Colaborar con el consejero y, en su caso, con la coor-
dinación, en la identificación de fortalezas, áreas de 
oportunidad y factores de riesgo asociados con la 
retención y abandono escolar.

Por su parte, el consejero realiza el seguimiento socio 
motivacional de los estudiantes e identifica y resuelve di-
ficultades de aprendizaje en colaboración con el asesor en 
turno. El perfil profesiográfico del consejero corresponde a 
pregrado o posgrado en las áreas de psicología, educación, 
pedagogía o disciplinas afines. Es deseable que el conse-
jero brinde acompañamiento de largo plazo a sus grupos, 
al menos durante un módulo y, preferentemente, durante 
todo el programa. 

Las funciones del consejero son: 

1. Atender mensajes y problemáticas de los asesores y 
estudiantes con quienes trabaja.

2. Realizar el seguimiento telefónico o por videollamada 
de diez estudiantes cada día, de lunes a viernes, para 
identificar sus fortalezas, áreas de oportunidad y datos 
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relevantes de su historia personal y escolar que puedan 
modular su desempeño actual.

3. Mantener contacto con los asesores correspondientes 
para construir en conjunto intervenciones educativas 
útiles para cada estudiante que presenta particularidades 
en su avance (dificultades o perfiles sobresalientes).

4. Registrar el seguimiento de cada estudiante en el do-
cumento en continua creación titulado quién es quién.

5. Desarrollar el informe personalizado que cada módulo 
se entrega a cada estudiante y cada inicio de asignatura 
al asesor correspondiente.

Los consejeros reciben una formación específica de 120 horas 
en el modelo de consejería en línea basado en Terapia Breve 
Centrada en Soluciones (TBCS), cuyos principios y estrategias 
se presentan en el libro Consejería en línea: un enfoque cen-
trado en soluciones (Vadillo, 2020).

1.3 Plan de estudios

• Perfil de egreso
“Cuenta con una cultura fundamental que le permite 
ingresar con éxito a la educación superior, con las ha-
bilidades básicas para el trabajo y, sobre todo, con los 
talentos para ser un ciudadano activo que conoce las 
principales problemáticas y propone soluciones para 
su comunidad, y es capaz de extrapolar sus propios 
planteamientos a nivel nacional y global” (Vadillo, et 
al., 2021). 

• Estructura curricular
Se trata de un diseño curricular interdisciplinario en el 
que las 12 asignaturas que integran el plan de estudios 
están articuladas en torno a problemáticas de la Ciu-
dad de México (véase la  figura 1). En cada asignatura 
el estudiante desarrolla un proyecto en el que analiza 
cierta problemática, aporta soluciones y las comparte en 
su entorno personal, esto les permite experimentar lo 
que aprenden y reconocerse como agentes de cambio 
en su comunidad. En el siguiente cuadro se presenta 
la relación de asignaturas y el problema que se aborda 
en cada una de ellas.



110 |septiembre-diciembre, 2023 | Innovación Educativa, ISSN: 1665-2673 vol. 23, número 93
Instituto Politécnico Nacional 

U. VALDEZ PEREZNUÑEZ   EL BACHILLERATO EN LÍNEA PILARES. UNA ALTERNATIVA DE INCLUSIÓN  EDUCATIVA EN LA CDMX

•Figura 1. Estructura curricular.

 
Fuente: Bachillerato en Línea, modelo educativo (Vadillo et al., 2020).

•Cuadro 1. Problema eje de los proyectos integradores de las asignaturas del BLP.

Asignatura Problema eje (proyecto) en la CDMX
101 Contextos y espacios • Vulnerabilidad ante fenómenos naturales (sísmicos y 

volcánicos), implicaciones personales y colectivas para los 
habitantes de la CDMX.

102 Preservación del patrimonio • Deterioro del patrimonio biocultural (fauna, flora, comida, 
recursos) de la CDMX.

103 Economía y crecimiento creativo • Aglomeración poblacional y demanda de servicios en la 
CDMX. 

201 Salud, alimentación y educación • Enfermedades crónico-degenerativas, incidencia y atención 
en la CDMX.

202 Libertades y movimiento • Movimientos políticos y sociales contemporáneos en la CDMX.

203 Desarrollo humano y comunidad • Respeto a los derechos humanos en la CDMX.

301 Comunidades sostenibles • Desarrollo sostenible en la CDMX.

302 Eficiencia de recursos • Reciclaje y la reutilización de recursos en la CDMX.

303 Agua y energía • Abasto y distribución de agua en la CDMX.

401 Equidad e inclusión • Problemas de equidad e inclusión en la CDMX.

402 Seguridad e integridad • Fenómenos de violencia o inseguridad en México y el 
mundo.

403 Escenarios prospectivos • Incertidumbre, estudios prospectivos, plan de vida y carrera.

Fuente: Elaboración propia con base en Bachillerato en Línea,  
modelo educativo (Vadillo et al., 2020).
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Las asignaturas están organizadas en tres ejes verticales que atra-
viesan todo el programa:

• Salud y bienestar
• Cultura, política y sociedad
• Economía y futuros

Y cuatro ejes horizontales que corresponden a cada uno de los 
cuatro módulos: 

• Biocultura
• Derechos fundamentales
• Sostenibilidad
• Productividad y gobernanza

En cada asignatura concurren tres o cuatro disciplinas centrales 
(círculos dentro de los recuadros), una a tres disciplinas comple-
mentarias (círculos fuera de los recuadros) y las cuatro asignaturas 
transversales (inglés, cómputo, arte y español).

•Figura 2. Mapa de interdisciplinar.

 
Fuente: Bachillerato en Línea, modelo educativo. (Vadillo et al., 2020)

Adicionalmente, en cada asignatura se revisa el conocimiento sobre 
alguna normatividad relacionada con el problema eje de la asigna-
tura. Esto contribuye a que los estudiantes se familiaricen con la 
forma y el contenido de los textos legales y refuerza la formación 
ciudadana (véase la figura 3).
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Créditos y duración 
El programa se integra por un curso propedéutico (10 créditos), 
12 asignaturas obligatorias distribuidas en cuatro módulos (264 
créditos) y 16 créditos que es posible acreditar, de acuerdo con los 
intereses de cada estudiante, mediante actividades que el estudiante 
puede elegir (actividades electivas) en los Puntos de Innovación, 
Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES), el Instituto del 
Deporte de la Ciudad de México (Indeporte) y otras instituciones 
con oferta educativa en la Ciudad. (Vadillo et al., 2020).

•Figura 3. Mapa de conocimiento básico de la legislación CDMX.

 
 
 

Fuente: Bachillerato en Línea, modelo educativo (Vadillo et al., 2020).

•Cuadro 2. Plan de estudios del Bachillerato en Línea PILARES.

Eje Línea Asignatura Créditos
Curso propedéutico 10

Biocultura

Salud y bienestar 101. Contextos y espacios 22

Cultura, política y sociedad 102. Preservación del patrimonio 22

Economía y futuros 103. Economía y crecimiento creativo 22

Derechos 
fundamentales

Salud y bienestar 201. Salud, alimentación y educación 22

Cultura, política y sociedad 202. Libertades y movimiento 22

Economía y futuros 203. Desarrollo humano y comunidad 22

Sostenibilidad

Salud y bienestar 301. Comunidades sostenibles 22

Cultura, política y sociedad 302. Eficiencia de recursos 22

Economía y futuros 303. Agua y energía 22
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Eje Línea Asignatura Créditos

Productividad y 
gobernanza

Salud y bienestar 401. Equidad e inclusión 22

Cultura, política y sociedad 402. Seguridad e integridad 22

Economía y futuros 403. Escenarios prospectivos 22

Actividades electivas 16

Total 290
 

Fuente: Elaboración propia con base en Bachillerato en Línea,  
modelo educativo (Vadillo et al., 2020).

Modelo de operación del Bachillerato en Línea PILARES

No obstante que el BLP está diseñado para impartirse totalmente 
en línea, en reconocimiento de la heterogeneidad de la pobla-
ción a la que se atiende en cuanto edad, habilidades digitales, 
tiempo de haber dejado de estudiar y necesidades especiales, 
entre otros aspectos, el modelo de operación se concibió con el 
propósito de proveer de los apoyos requeridos para solventar 
las diferencias de puntos de partida manteniendo la calidad del 
programa educativo. 

Vinculación con Ciberescuelas PILARES

La operación del BLP se apoya en la infraestructura y recursos 
de los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes 
(PILARES), concretamente en las ciberescuelas que consisten en 
un espacio en el que los estudiantes del BLP pueden tener acceso 
a un equipo de cómputo con conexión a internet, orientación 
en el uso de recursos tecnológicos y navegación en plataforma, 
atención a dudas y apoyo en la resolución de ejercicios, así 
como cursos y talleres complementarios en función de intereses 
y necesidades personales. Además, los PILARES representan un 
punto de encuentro e intercambio con compañeros del BLP y de 
otros programas educativos, lo cual es especialmente relevante 
en el caso de estudiantes jóvenes. 

Esquema de atención educativa

A las figuras del asesor de asignatura y consejero previstas en 
el modelo educativo, se suma la del facilitador educativo de los 
PILARES, el cual brinda apoyo presencial en el uso de recursos 
tecnológicos y navegación en plataforma, atención de dudas y 
resolución de ejercicios. El esquema de atención se completa con 
los servicios del Centro de Contacto y la Coordinación Académica 
y Escolar. El Centro de Contacto atiende mediante correo elec-
trónico y vía telefónica las necesidades de información, soporte 
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técnico y trámites escolares como solicitudes de recursamiento de 
asignaturas no acreditadas, reincoporación al programa después 
de periodos de inactividad, constancias y certificados. En tanto, 
el equipo de la Coordinación Académica y Escolar se ocupa de la 
asignación y monitoreo de docentes, seguimiento académico y de 
la trayectoria escolar, administración de la plataforma tecnológica 
y sistemas de apoyo al programa.

•Figura 4. Esquema de atención educativa.

Implementación y resultados

El inicio de la operación del Bachillerato en Línea PILARES está 
marcado por la publicación de la primera convocatoria de ingreso 
al programa, el 13 de noviembre de 2020. Durante 2021 y 2022 
se emitieron cinco convocatorias más, mientras que en 2023 se 
publicó una convocatoria anual con cuatro periodos de registro 
de aspirantes en el año. Los requisitos básicos son: ser habitante 
de la Ciudad de México y contar con secundaria terminada, sin 
restricción por razón de edad, sexo, religión, discapacidad, nivel 
socioeconómico, cultura o preferencia sexual.

Perfil de los estudiantes del 
Bachillerato en Línea PILARES 

De noviembre de 2020 a septiembre de 2023 han ingresado al 
BLP un total de 19,753 estudiantes, 65 % mujeres y 35 % hom-
bres. De ese total, 10.8 % se encuentra en el rango de edad 
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típica para cursar el bachillerato, de 14 a 17 años; 45.4 % son 
jóvenes de 18 a 29 años; 43.4 % son adultos de 30 años a 64 
años, y 0.4 % tienen 65 años o más. Esta distribución por rango 
de edades representa una significativa heterogeneidad en cuanto 
a habilidades digitales, tiempo de haber concluido la secundaria, 
compromisos personales, familiares y laborales.

En cuanto al lugar de residencia, destacan las Alcaldías Iztapa-
lapa y Gustavo A. Madero, en las que residen 26.7 % y 13.5 % de 
los estudiantes, respectivamente (véase la figura 5). En conjunto, 
en estas alcaldías se agrupa 40.2 % del total de los estudiantes. 

•Figura 5. Distribución de la matrícula del BLP por alcaldía de residencia.

 

Fuente: Elaboración propia con base en registros de la Dirección  
de Programas de Bachillerato, SECTEI.

Evolución de la matrícula

En el cuadro 3 se presenta el número de estudiantes de nuevo 
ingreso por generación, el número de quienes acreditaron o se 
encuentran registrados en el curso Experiencia Inicial Propedéu-
tica (X-ini), y la matrícula activa3 al cuarto curso de 2023.  Los 
estudiantes activos son 2,976, lo que representa 15.1 % del total 
de nuevo ingreso y 65.3 % del total que acreditó o se encuentra 
cursando el propedéutico.

3Número de estudiantes registrados en alguna asignatura durante el periodo escolar vigente.
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La acreditación del propedéutico es en general de 23.1 %, en 
este rubro destaca la generación BLP21-A que corresponde a 
la convocatoria dirigida a personal adscrito a dependencias 
de la Administración Pública de la Ciudad de México, con una 
acreditación de 42.1 por ciento.

El porcentaje general de estudiantes activos respecto del total 
de nuevo ingreso (15.1 %) y del total que acreditó el propedéu-
tico (65.3 %), indica que quienes logran acreditar el propedéu-
tico tienen alta probabilidad de mantenerse en el programa y 
concluirlo con éxito. Por generación estos porcentajes tienden 
a ser menores en las generaciones más antiguas debido a los 
procesos de egreso y baja definitiva. 

•Cuadro 3. Matrícula de nuevo ingreso y matrícula activa por generación.

Generación
Ingreso

Acred.  
X-ini*

Acred.  
X-ini (%)

Activos
Activos / 
Ingreso

Activos / 
Acred. 
X-iniM H Total M H Total

BLP20A 1,332 668 2,000 411 20.6 % 59 25 84 4.2 % 20.4 %

BLP20B 1,082 524 1,606 279 17.4 % 56 21 77 4.8 % 27.6 %

BLP21A 114 81 195 82 42.1 % 22 19 41 21.0 % 50.0 %

BLP21B 1,932 1,068 3,000 520 17.3 % 193 80 273 9.1 % 52.5 %

BLP22A 1,922 993 2,915 520 17.8 % 203 94 297 10.2 % 57.1 %

BLP22B 1,666 1,057 2,723 450 16.5 % 189 85 274 10.1 % 60.9 %

BLP22C 1,477 773 2,250 577 25.6 % 254 90 344 15.3 % 59.6 %

BLP22D 1,247 721 1,968 376 19.1 % 178 87 265 13.5 % 70.5 %

BLP23A 709 400 1,109 277 25.0 % 175 80 255 23.0 % 92.1 %

BLP23B 872 458 1,330 409 30.8 % 287 122 409 30.8 % 100.0 %

BLP23C** 438 219 657 657 100.0 % 438 219 657 100.0 % 100.0 %

Total 12,791 6,962 19,753 4,558 23.1 % 2,054 922 2,976 15.1 % 65.3 %

*Incluye estudiantes que acreditaron o se encuentran registrados 
 en el curso Experiencia Inicial  Propedéutica (X-ini). 

**El total de estudiantes de la generación se encuentran registrados en el  
curso Experiencia Inicial Propedéutica (X-ini). 

 
Fuente: Elaboración propia con base en registros de la  

Dirección de Programas de Bachillerato, SECTEI.

Egreso

En el tercer curso de 2023, 116 estudiantes de la primera gene-
ración (2020-A) concluyeron el plan de estudios del Bachillerato 
en Línea PILARES (86 mujeres y 30 hombres), lo que representa 
5.8 % del total de nuevo ingreso y 28.2 % del total que acreditó 
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el curso propedéutico. Considerando que hay 84 estudiantes de 
esa generación activos en alguna de las asignaturas, los egresa-
dos de esa generación podrían llegar a 200, lo que representaría 
10 % del total de nuevo ingreso y 49 % del total que acreditó 
el curso propedéutico.

Conforme al avance del resto de la matrícula (véase el cuadro 
4), se estima que al cierre de 2023 habrán egresado cerca de 
200 estudiantes y a partir de 2024 egresarán aproximadamente 
mil estudiantes al año.

•Cuadro 4. Estudiantes activos por asignatura en el curso 2023-04.

Asignatura
Mujeres Hombres

Total
Absoluto Relativo Absoluto Relativo

Xini 615 67.8 % 292 32.2 % 907

a101 198 68.8 % 90 31.3 % 288

a102 133 67.5 % 64 32.5 % 197

a103 83 67.5 % 40 32.5 % 123

a201 147 71.7 % 58 28.3 % 205

a202 77 68.8 % 35 31.3 % 112

a203 269 71.0 % 110 29.0 % 379

a301 163 70.3 % 69 29.7 % 232

a302 162 70.4 % 68 29.6 % 230

a303 128 67.7 % 61 32.3 % 189

a401 14 63.6 % 8 36.4 % 22

a402 22 71.0 % 9 29.0 % 31

a403 42 68.9 % 19 31.1 % 61

Total 2,053 69.0 % 923 31.0 % 2,976
 

Fuente: Elaboración propia con base en registros de  
la Dirección de Programas de Bachillerato, SECTEI.

Destaca que la proporción de estudiantes que son mujeres se 
incrementa conforme avanza la trayectoria escolar: 65 % del 
ingreso, 69 % de la matrícula activa y 74 % del egreso.

El estudio de seguimiento de egresados permitirá conocer el 
impacto del programa en términos de los efectos en las condicio-
nes de vida de quienes concluyan con éxito el plan de estudios.

Conclusiones

El tiempo de recorrido del programa de BLP, implica que debe 
considerarse un programa educativo en proceso de consolida-
ción. La pertinencia del programa y la propuesta educativa del 
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mismo, puede advertirse adecuada. Hay alumnos egresados de 
diferentes edades y, por tanto, de diferentes circunstancias perso-
nales. La consolidación de una oferta educativa con la capacidad 
de ajustarse a distintos escenarios y necesidades de los estudiantes, 
resulta hasta ahora viable.

La vinculación del programa con PILARES se entiende exitosa, 
al menos en dos sentidos, por un lado, los estudiantes del BLP uti-
lizan frecuentemente los recursos tecnológicos que se ofrecen en 
las ciberescuelas de los PILARES. Por otro lado, la presencia de los 
estudiantes del BLP les ha acercado a otras ofertas que se encuentran 
disponibles como: actividades deportivas, culturales y otros servicios 
educativos que complementan el proceso de formación que viven 
los estudiantes; sin embargo, es necesario profundizar en relaciones 
más sólidas y sistematizadas, entre los asesores y consejeros, y el 
personal docente que atiende la ciberescuelas de PILARES; para 
mejorar el acompañamiento y asesoría de los estudiantes, no solo 
en aspectos académicos, sino también es aspectos socioemocionales.

De los resultados de egreso, es posible hacer dos reflexiones: la 
primera, habrá que fortalecer el acompañamiento de los estudiantes 
particularmente en el arranque del programa, el porcentaje de egreso 
mejora cuando concluyen en tiempo y forma el curso propedéutico. 
En segundo lugar, deberá de valorarse, si antes del ingreso al curso 
propedéutico, se realiza una evaluación de los posibles estudiantes, 
con la finalidad de conocer sus capacidades; sobre todo en dos 
aspectos que se advierten fundamentales: habilidades digitales y 
capacidades de expresión escrita; o bien, valorar la necesidad de 
reformular este curso inicial para fortalecer dichos aspectos.

El bachillerato es el último nivel obligatorio de educación para 
las mexicanas y mexicanos, de tal suerte que lo posterior para un 
egresado será continuar estudios universitarios y/o incorporarse 
al mercado laboral. Para que este ingreso pueda darse en las me-
jores condiciones posibles, el BLP deberá incorporar alternativas 
extracurriculares para que los estudiantes que quieran mejorar sus 
condiciones de empleabilidad, puedan hacerlo. Herrera y Márquez 
2021, pág. 57, apuntan un concepto fundamental para este tipo de 
formación: La hibridualidad promueve la formación de profesio-
nistas aptos para la aplicación y generación de conocimientos, que 
les provea de las habilidades para resolver los problemas que se 
presentan en la vida profesional y cotidiana: pensamiento crítico, 
sentido ético, actitudes emprendedoras, innovación y capacidad 
creativa, que integre los avances científicos y tecnológicos.

Se declara que la obra que se presenta es original, no está en 
proceso de evaluación en ninguna otra publicación, así también que 
no existe conflicto de intereses respecto a la presente publicación.
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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 científicos inéditos en español 
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Lineamientos para presentar originales 
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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. 
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