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Artículo 1. Pedagogía y sexualidad.

Pedagogy and sexuality.

AUTORES
Margarita Elena Tapia Fonllem 
Angélica de Guadalupe Terrazad Domínguez

Resumen

En este trabajo se da cuenta de la 
producción de conocimiento sobre 
la sexualidad surgida de las tesis 
de estudiantes de la licenciatura en 
Pedagogía de la Universidad Pe-
dagógica Nacional (upn), Unidad 
Ajusco, de 1992 a 2018. El objetivo 
es conocer qué se ha investigado 
sobre la sexualidad, considerando 
temas, niveles educativos, propues-
tas pedagógicas y temas emergen-
tes. Se busca, también, hacer una 
propuesta para la actualización de 
programas de sexualidad y mejorar 
la asesoría al estudiantado en sus 
investigaciones sobre el tema. Con 
el uso de metodología cualitativa, 
exploratoria y de análisis documen-
tal, se encontraron 154 tesis en las 

que se estudia mayoritariamente 
el nivel educativo de secundaria, 
siendo la educación sexual el tema 
más analizado.

Palabras clave
Pedagogía, sexualidad, género, 
derechos humanos, producción de 
conocimiento

Abstract

This paper contains accounts of 
knowledge production based on 
sexuality arising from pedagogy 
students’ theses studying in the 
National Pedagogical University 
(Universidad Pedagógica Nacio-
nal-UPN), Ajusco Unit between 
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1992 to 2018. The objective is to become aware of what has been investiga-
ted on sexuality, considering topics such as educational levels, pedagogic 
proposals, and emerging issues. We also seek to make a proposal to update 
programs on sexuality and improve student counseling during their inves-
tigations on this subject. With the use of qualitative, exploratory and docu-
ment analysis methodologies, 154 theses were found in which, the majority 
investigated middle school levels, focusing on sex education as the most 
analyzed. has been researched on sexuality, considering topics, educational 

Keywords
Pedagogy, sexuality, gender, human rights, knowledge production, 
sex education

Introducción

A lo largo de los años, se ha impartido el tema de sexualidad como materia 
optativa en la carrera de Pedagogía y en los seminarios de la Especialidad 
en Educación integral de la sexualidad, en la upn, Unidad Ajusco.

En la trayectoria profesional de los docentes, se ha constatado que 
uno de los principales problemas de la educación en México es la escasa 
formación sobre sexualidad tanto en estudiantes como en docentes en to-
dos los niveles educativos (Arango & Corona, 2010). Si bien la educación 
sexual está presente en la educación básica (Noriega, 2017), es insuficien-
te (Tapia, 2018), mientras que en el nivel medio superior es nula (Rojas, 
De Castro, Villalobos & Allen-Leigh, 2017) y en la educación universitaria 
prácticamente no existe (Flores & Rosales, 2009), salvo por las materias op-
tativas o por algunos programas específicos en nivel posgrado. Otro pro-
blema es el predominio de un enfoque biologicista en la enseñanza de la 
sexualidad (Rosales & Salinas, 2017).
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La población mexicana enfrenta diversas problemáticas que se con-
sideran ligadas a la falta de educación sexual como embarazos tempranos, 
varios tipos de violencia sexual, enfermedades de transmisión sexual, entre 
otros.

Ante tal limitación, suele incluirse, en la práctica docente, un enfo-
que integral de la sexualidad que contempla la perspectiva de género, los 
derechos humanos y el reconocimiento de la diversidad sexual. Este enfo-
que permite promover una enseñanza donde la sexualidad sea comprendi-
da como parte de la vida de las personas desde una visión amplia, que ade-
más de lo biológico incluya aspectos sociales y culturales: las dimensiones 
del erotismo, del placer y de la diversidad sexoafectiva. 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (oms), la se-
xualidad humana es: 

Un aspecto del ser humano, presente a lo largo de su vida. 
Abarca al sexo, las identidades y los papeles de género, el 
erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orien-
tación sexual. Se vive y se expresa a través de pensamiento, 
fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, 
prácticas, papeles y relaciones interpersonales. La sexuali-
dad está influida por la interacción de factores biológicos, 
psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éti-
cos, legales, históricos, religiosos y espirituales (oms, 2018).

Es importante señalar que, en el nuevo plan de educación promovi-
do por el gobierno mexicano (sep, 2020), se abordan temas de perspectiva 
de género y se trata el tema del placer en la sexualidad. Sin embargo, este 
cambio es tan reciente que, se considera, habrá que esperar para poder 
evaluar sus resultados.
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Ante este panorama, se realiza la investigación acerca de la produc-
ción de conocimiento sobre sexualidad surgida de las tesis de estudiantes 
de la licenciatura en Pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional, 
Unidad Ajusco, de 1992 a 2018, cuyos objetivos son: 1) conocer qué se ha 
investigado sobre la sexualidad, considerando temas, niveles educativos, 
propuestas pedagógicas y temas emergentes y 2) hacer una propuesta para 
la actualización de programas de sexualidad y mejorar la asesoría al estu-
diantado en sus investigaciones sobre el tema.

Revisión de la literatura

La educación sexual en las escuelas mexicanas
Si bien en 1933 se intentó incluir la educación sexual en las escuelas pú-
blicas del nivel básico, esto no fue posible debido al rechazo de organiza-
ciones de padres de familia, de la prensa conservadora y los profesores 
descontentos. Fue hasta la década de los setenta que se incluyeron temas 
sobre planificación familiar en los programas educativos de secundaria, 
buscando incidir en la disminución de la explosión demográfica en México 
(Calixto, 2008).

Noriega (2017) señala que la educación sexual en México apareció 
en los planes y programas de educación básica en 1974, con temas como 
pubertad y reproducción humana en quinto año de primaria y en secun-
daria con temas como prevención del embarazo y las infecciones de trans-
misión sexual. Esto provocó rechazo por parte de los padres de familia, 
aunque sin lograr frenar las políticas.

Para Rodríguez (2018), la inclusión de educación sexual en los pro-
gramas de educación básica de México, desde 1974, fue pionera en Améri-
ca Latina. Sin embargo, este evento nuevamente provocó el rechazo de los 
padres de familia y la eventual quema de los libros de texto gratuito. En ese 
mismo año, se introdujeron temas de educación sexual en el programa de 
biología y ciencias naturales en los tres años de educación secundaria. A 
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pesar de esto, el alcance fue limitado, pues sólo se presentaban generalida-
des de anatomía y fisiología de ambos sexos, se hacían recomendaciones de 
higiene en la adolescencia y se recalcaba la importancia de la planificación 
familiar. 

En un estudio reciente realizado en México con el objetivo de co-
nocer qué tipo de educación sexual han recibido los estudiantes en los di-
ferentes niveles educativos se entrevistó a 3 824 adolescentes de entre 15 y 
18 años, encontrando que la mayor cantidad de temas de educación sexual 
recibida fue en secundaria, siendo prevención de vih/sida, uso del con-
dón y prevención del embarazo. Los temas que se trataron de manera más 
escueta fueron las relaciones de pareja y el placer. El estudio concluye que 
en el nivel medio superior es nula la educación sexual integral (Rojas, De 
Castro, Villalobos & Allen-Leigh, 2017). 

Problemas relacionados con la sexualidad
Muchos de los problemas relacionados con la sexualidad son alarmantes, 
como el embarazo temprano y no deseado, el sida, el abuso sexual, entre 
otros, y gran cantidad de ellos vinculados con la violencia (Caricote, 2008). 
La Organización Mundial de la Salud (oms, 2020) define la violencia como 
el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, contra 
otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia un 
traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte.

En México, la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre 
de violencia (dof, 2007) identifica más de 13 tipos de violencia, entre los 
que cabe destacar:

La violencia sexual es cualquier conducta que degrada o daña al 
cuerpo y la sexualidad de la víctima y que, por tanto, atenta contra su liber-
tad, integridad física y dignidad. Es una expresión de abuso de poder que 
implica la supremacía masculina sobre la mujer al denigrarla como objeto. 
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La violencia feminicida es la forma extrema de violencia de género 
contra las mujeres, resultado de la violación de los derechos humanos, en 
los ámbitos público y privado, acompañado de actos misóginos que pue-
den conllevar impunidad social del Estado, que culmina en la muerte.

Los problemas relacionados con la falta de educación sexual que se 
presentan en los espacios escolares ameritan ser estudiados para construir 
propuestas preventivas y de atención desde las instituciones educativas.

Modelos y enfoques para entender la sexualidad
Uno de los modelos explicativos de la sexualidad es el de los holones (Ru-
bio, 1994), muy conocido, porque es el que se utiliza para enseñar la se-
xualidad en los libros de texto gratuitos en México. Su autor es el doctor 
Eusebio Rubio, un profesional de la salud. 

El modelo consiste en cuatro holones: 1) la reproductividad se basa 
en que la sexualidad es el resultado de la naturaleza en la reproducción, 
2) el género se conforma por la aparición del sexo masculino y femenino, 
basado en la genética; de esta separación dada por los genes, se deriva lo 
que ahora se conoce como roles y estereotipos de género, que en muchas 
ocasiones resultan fatales por las limitantes que las sociedades presentan 
tanto para hombre como para mujeres, con el deber hacer y el deber ser, 
3) el erotismo proviene de la mitología griega, relacionado con la pasión 
y la fertilidad, que más adelante incluye el enamoramiento. Reconoce la 
potencialidad de los seres humanos de experimentar el placer sexual, 4) el 
vínculo afectivo, relacionado con el amor, en una primera instancia de los 
padres y más adelante los construidos para vivir en grupo.

Este modelo de los holones es insuficiente, pues no hace un plan-
teamiento sociocultural que permita entender el desarrollo de la sexuali-
dad de las personas.
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El enfoque sociocultural
Un enfoque que se presenta para la educación integral de la sexualidad es 
el holístico, el cual parece ser el más adecuado para el estudio de la sexuali-
dad. Se define de manera holística, porque incluye el desarrollo emocional 
y social. Hace referencia a un enfoque de la educación integral de la sexua-
lidad que se basa en un marco de derechos, busca brindar a los jóvenes los 
conocimientos, las aptitudes, las actitudes y los valores que necesitan para 
determinar y gozar su sexualidad física y emocionalmente en el plano in-
dividual y en sus relaciones (Guttmacher, 2016).

Para Rosales (2011), este enfoque, que es sociológico, cultural y 
constructivista, es el más completo, porque considera varias aristas de la 
sexualidad, como los elementos biológicos, psicológicos, y socioculturales. 
Por lo anterior, la sexualidad se desarrolla en una amplia diversidad, que se 
enriquece de la cultura, el tiempo, la época, el contexto, la etnia, los valores, 
la religión y la política, entre tantos elementos que, a su vez, construyen las 
sexualidades en cada ser humano. Dicho enfoque percibe a la sexualidad 
como una construcción social o invento, que se expresa de manera parti-
cular en su dimensión histórica y temporal en cada sociedad. Además, esta 
perspectiva crítica de la sexualidad “normal” y “natural”, al analizar que la 
normalización implica las reglas sociales como el matrimonio, los roles y 
estereotipos de género, impone además las normas heterosexuales. Desde 
este enfoque, se analiza las tesis encontradas.

Metodología

La investigación es cualitativa y de análisis documental, pues se centró en 
la revisión de la base de datos de la Biblioteca Gregorio Torres Quintero de 
la upn para identificar los trabajos de tesis realizados por estudiantes de la 
licenciatura en Pedagogía en el periodo comprendido de 1992 a 2018. De 
acuerdo con Bisquerra (2004), se considera que la investigación cualitativa 
refleja, describe e interpreta la realidad educativa a fin de llegar a la com-
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prensión o a la transformación de dicha realidad, a partir del significado 
atribuido por las personas.

El estudio es descriptivo y analítico, ya que se basa en el análisis de 
los temas de sexualidad abordados en las tesis, además de la identificación 
de los resultados o hallazgos y de las propuestas pedagógicas elaboradas en 
las mismas.

Además, es un estudio exploratorio, porque existen muy pocos tra-
bajos (Tapia & Villaescusa, 2021, Terrazas, 2020) que analizan la produc-
ción de conocimiento que se hace en la Universidad Pedagógica Nacional 
en forma de tesis, siendo las autoras de este trabajo partícipes de los traba-
jos citados anteriormente.

De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2014), los es-
tudios exploratorios sirven para acercarse a fenómenos poco conocidos, 
obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación 
más completa respecto de un contexto particular, indagar nuevos proble-
mas, identificar conceptos o variables promisorias, establecer prioridades 
para investigaciones futuras o sugerir afirmaciones y postulados.

Resultados

Se encontraron un total de 154 tesis elaboradas en la upn Ajusco con el 
tema de sexualidad entre 1992 y 2018, de las cuales 92.5 fueron realizadas 
por estudiantes de la licenciatura en Pedagogía. La fracción se debe a que 
una tesis fue elaborada por dos estudiantes, una de la licenciatura en Peda-
gogía y otra de la licenciatura en Psicología, razón por la cual se contabiliza 
sólo la mitad para cada una de las carreras.
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A continuación, se muestra, en la Tabla 1.1, la distribución de las 
154 tesis en los programas educativos, tanto de licenciaturas como de espe-
cializaciones, maestrías y doctorados. En la Tabla 1.1, se encuentran tam-
bién los niveles o segmentos de población que dichas tesis estudiaron.

Tabla 1.1
Concentrado de tesis de sexualidad en la upn Ajusco de 1992 a 2018.

Población 
estudiada Todos los programas pertenecen a la Unidad Ajusco

Li
ce

nc
ia

tu
ra

Es
pe

ci
al

iz
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ió
n 

M
ae

st
ría

 

D
oc

to
ra

do

To
ta

l

Pe
da

go
gí

a

Ps
ic

ol
og

ía

In
dí

ge
na

So
ci

ol
og

ía

1 2 3 4 5 6 1 2

Preescolar 21 3 1 25
Primaria 9 3 1 1 1 1 16
Secundaria 46.5 22.5 1 1 1 3 1 2 78
Media 
Superior 8 3 1 1 13

Superior 4 3 1 1 1 10
Adultos 2 1 1 1 1 1 7
Inclusiva 2 3 5
Total 92.5 39.5 2 2 3 2 1 1 3 2 5 1 1 154

Nota: las especializaciones consideradas son 1) Especialización de Educa-
ción integral de la sexualidad (eeis), 2) Especialización en Estudios de gé-
nero, 3) Especialización en Sociología, 4) Especialización en la Enseñanza 
de la lengua y literatura, 5) Especialización en Orientación educativa, 5) 
Especialización en Sexología educativa. Las maestrías en desarrollo educa-
tivo y en Pedagogía y el doctorado en Educación.
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Las tesis de sexualidad de la upn Ajusco
Si se toma en cuenta que la sexualidad no es un tema que forme parte de 
los programas educativos, las 154 tesis elaboradas en el periodo analizado 
—26 años—, resulta un número significativo que por sí mismo muestra el 
interés del estudiantado en este ámbito del conocimiento.

El nivel educativo más estudiado es el de secundaria con un total de 
78 trabajos, seguido de preescolar con 25, mientras que para primaria hay 
16 investigaciones, 13 en el nivel medio superior y sólo 10 de educación 
superior.

En menor medida, se aborda el tema de la sexualidad de personas 
adultas con siete trabajos y sobre la educación inclusiva hay cinco investi-
gaciones (véase Tabla 1.1).

Las carreras en las que mayor número de tesis sobre sexualidad se 
han producido son la licenciatura en Pedagogía con 92.5 trabajos y la licen-
ciatura en Psicología Educativa que cuenta con 40.5 tesis (véase Tabla 1.1).

La contribución de los programas de posgrado de la upn en la inves-
tigación y elaboración de propuestas educativas en los temas de sexualidad 
es de 19 tesis (véase Tabla 1.1), 12 de ellas elaboradas en especializaciones, 
seis en maestrías y una en doctorado. Lo que llama la atención es que se 
observa la incorporación de enfoques de análisis de género, derechos hu-
manos y diversidad sexual, sobre todo en los últimos años. También desde 
esos programas se abordan temas considerados nuevos o emergentes en el 
escenario social y educativo, como el sexting, las actitudes negativas de do-
centes hacia la diversidad sexual, los significados de sexualidad y género, 
así como de orientación sexual en estudiantes universitarios.
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Tesis sobre sexualidad de la licenciatura en Pedagogía de la upn Ajusco
Sobre los temas de las tesis realizadas en la licenciatura en Pedagogía se 
presenta la Tabla 1.2.

Tabla 1.2
Los temas de las tesis elaboradas en la licenciatura en Pedagogía.

Temas Nivel educativo Total
Mitos y tabúes Preescolar y secundaria 2
Identidad sexual Preescolar 1
Educación sexual Preescolar, primaria, secundaria, media superior, 

adultos e inclusiva
58

Abuso (sexual) Preescolar 4
Guías didácticas Primaria, secundaria, media superior, inclusiva 4
Medios de comunicación Primaria, secundaria, media superior, universidad 8
Revisión curricular Primaria, secundaria 3
Embarazo Secundaria 1
Sida Secundaria, universidad 2
Autoestima Secundaria 0.5
Actitud ante la sexualidad Secundaria, media superior 2
Derechos sexuales Secundaria 1
Mujeres Secundaria 1
Comunicación con el 
adolescente

Secundaria 1

Cine y sexualidad Secundaria 1
Teorías de la sexualidad Universidad 1
Violencia Universidad 1
Género Universidad 1

92.5

El programa educativo que mayor número de tesis sobre sexualidad 
produjo de 1992 a 2018 fue la licenciatura en Pedagogía con 92 trabajos y 
uno se hizo en colaboración con una estudiante de Psicología. Esto mues-
tra el gran interés de los estudiantes de dicha carrera por indagar acerca 
de los problemas relacionados con la sexualidad que se manifiestan en los 
espacios educativos.
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En la Tabla 1.2, se puede constatar que la mayoría de las tesis está 
centrada en la educación sexual con 58 trabajos. El tema que se presenta, 
en segundo lugar, es la influencia de los medios de comunicación con rela-
ción a la sexualidad con ocho tesis, abordando aspectos como la influencia 
de la televisión e Internet en la niñez y juventud en temas de sexualidad, 
proporcionando, en muchas ocasiones, información poco científica. 

Temas como identidad sexual, mitos y tabúes, sida, violencia, géne-
ro, entre otros, que se muestran en la tabla 2 son tratados únicamente en 
uno o dos trabajos. 

Respecto a las metodologías aplicadas, éstas son mayoritariamente 
cualitativas en la elaboración de las investigaciones, ya que sólo 20% de las 
tesis utiliza el método cuantitativo. 

En la licenciatura en Pedagogía, como se puede apreciar en la Ta-
bla 1.2, se revisa el tema del abuso sexual a menores con cuatro tesis. En 
su desarrollo, predomina la perspectiva de análisis de riesgo, definiendo 
conceptualmente el tipo de violencia que representa el abuso sexual, reco-
pilando enfoques multidisciplinarios para identificarlo, haciendo propues-
tas educativas para docentes y padres de familia para buscar la prevención 
desde la casa y la escuela. Un ejemplo de este tipo de tesis es el trabajo de 
González (2010) que narra el caso de abuso sexual ocurrido en una escuela 
de educación inicial, así como las situaciones que los docentes enfrentan 
ante dicho problema.

Hay tesis que investigan el nivel primaria y se centran en propuestas 
formativas para padres de familia y docentes. En estas tesis, está presente el 
interés en desarrollar propuestas de formación en sexualidad a docentes y 
padres de familia, así como al estudiantado. Algunas analizan los conteni-
dos de los libros de texto gratuitos y proponen cambios curriculares.
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Las tesis que estudian la sexualidad relacionada con el segmento 
educativo de secundaria son las más numerosas (véase Tablas 1.1 y 1.2). 
Los temas que más se abordan son los de embarazo no deseado, mater-
nidad y paternidad prematura, vih/sida y otras enfermedades de trans-
misión sexual que conllevan, entre otras cosas, a la deserción escolar. Se 
observa que predomina el enfoque del riesgo, centrándose en la necesidad 
de alertar acerca de los peligros que pueden surgir al ejercer la sexualidad.

Otro tema que se estudia es el que se refiere a la comunicación que 
se da entre padres e hijos, docentes y estudiantes o mediante los medios 
de comunicación, como elemento importante para una enseñanza de la 
sexualidad. Se hacen propuestas pedagógicas en torno a las mejoras en la 
comunicación para contribuir a una buena educación sexual y a la con-
cientización y prevención de problemas relacionados con la misma.

Para la educación media superior, sólo hay cuatro trabajos, cuyos 
temas son educación sexual, guías didácticas, medios de comunicación, 
sida, mientras las tesis que analizan el nivel de educación superior son cin-
co, las cuales trabajan temas como teorías de la sexualidad, violencia y gé-
nero.

Otro tema poco abordado es el de la educación de la sexualidad 
hacia personas con algún tipo de discapacidad. La problemática de la po-
blación con síndrome de Down se estudia en un par de trabajos.

A lo largo de 26 años, se observa que la producción de tesis sobre 
sexualidad es positiva en sí misma, a pesar de la falta de materias de educa-
ción sexual en los programas educativos de la upn Ajusco y ante la falta de 
formación y actualización del profesorado de la institución en dicho tema, 
aún falta mucho por hacer. Por otra parte, permite suponer que  los docen-
tes que asesoran tesis, tesinas y propuestas pedagógicas sobre sexualidad, 
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atienden por sí mismos la formación que se requiere para acompañar los 
procesos de titulación del estudiantado.

Discusión

En el análisis de las tesis sobre sexualidad elaboradas en la Universidad 
Pedagógica Nacional, Unidad Ajusco, se encuentra que la mayoría de los 
trabajos trata el tema de la educación sexual en términos generales. El 
abordaje está relacionado con la población que se investiga o que se quie-
re atender. Éstas presentan propuestas pedagógicas, admitiendo, en las re-
flexiones, que se requiere tratar la sexualidad de una manera más amplia, 
en donde se observa que no sólo sean los padres de familia los que educan 
—dichos trabajos coinciden en que son los padres las figuras principales en 
este ámbito—, sino que se complemente con la escuela que debe adoptar 
un papel más activo en la materia.

Predominan los trabajos que presentan propuestas para realizar 
cursos o pláticas como una forma de enseñar a los diferentes actores de la 
educación. Los talleres, que son la modalidad de enseñanza más frecuente, 
varían en contenidos, tiempos y destinatarios; en su mayoría van dirigidos 
a padres, aunque también a docentes, directivos y estudiantes. No se inclu-
ye, en ningún caso, al personal de la escuela como secretarias, personal de 
limpieza, etc., para actualizar conocimientos en temas de sexualidad, que 
podrían propiciar cambios de gran impacto para las vidas de las personas 
que laboran en las esferas de la educación, lo mismo que  para sus familias 
y de manera indirecta para las comunidades escolares donde prestan sus 
servicios.

Los resultados confirman lo planteado por Arango y Corona (2010) 
acerca de la necesidad de formación de docentes en temas de sexualidad de 
todos los niveles educativos, desde preescolar hasta educación superior. Es 
necesario, entonces, instrumentar propuestas de formación para los maes-
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tros en educación integral de la sexualidad, con los marcos conceptuales de 
género, derechos humanos y diversidad sexual; incluyendo todas las esferas 
del desarrollo tanto de los niños como de los jóvenes, las personas adultas, 
las de tercera edad y la población con alguna discapacidad. Considerando, 
además, si viven en el área urbana o rural o si son comunidades indígenas.

El enfoque de riesgo prevalece en las tesis de sexualidad de la upn 
Ajusco. El enfoque de salud sexual y riesgo tanto en el nivel de preescolar 
como en el de secundaria predomina, como marco conceptual, desde don-
de se abordan los problemas de abuso sexual a los infantes hasta el emba-
razo no deseado en edades tempranas. De manera incipiente, se toman en 
cuenta otras perspectivas analíticas como la desigualdad de género, los de-
rechos humanos y la diversidad sexual, que permiten comprender la exis-
tencia de problemas como las violencias en las escuelas, específicamente la 
sexual.

También predomina el enfoque de riesgo en las tesis que tratan te-
mas de anticoncepción, infecciones de transmisión sexual, embarazo no 
deseado, las consecuencias del aborto, dejando de lado aspectos tan im-
portantes como el erotismo y el placer. La inclusión de los enfoques de 
derechos humanos, género, lo mismo que el reconocimiento de la dimen-
sión de erotismo y placer en la sexualidad de los estudiantes son necesarios 
tanto para la enseñanza de la sexualidad como para la realización de las 
investigaciones.

Sólo un enfoque holístico permite identificar lo que viven o sienten 
las personas en el ejercicio de la sexualidad, la importancia de enamorar-
se, saber que la violencia en la pareja no es natural, que puede presentarse 
desde edades muy tempranas, en el noviazgo, y acceder a un conjunto de 
temas que les ayuden a identificar problemas tanto en su experiencia per-
sonal como en las realidades de los contextos educativos que investigan.
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Por último, en cuanto a los temas emergentes, poco se habla tam-
bién de temas actuales como sexting, dating y la violencia de género en las 
redes sociales, que son fenómenos de hoy que afectan de manera impor-
tante, sobre todo a las jóvenes, y que por la falta de experiencia o conoci-
miento puede dar lugar, en algunas ocasiones, a conductas dañinas para las 
personas que los rodean y principalmente para sí mismos. Las consecuen-
cias de sufrir violencia de este tipo probablemente se manifiesten en tener 
problemas alimenticios, baja autoestima, cuting, depresión y hasta suicidio. 
Se sabe que este tipo de problemas son multifactoriales, por lo que no se 
puede determinar que estas afecciones actuales de violencia y maltrato o 
relación sean la única causa, aunque contribuya a que se presente. 

Conclusiones

La investigación que aquí se reporta permite conocer el universo de pro-
ducción de conocimiento sobre sexualidad de la upn Ajusco, también in-
vita a seguir considerando esta línea de indagación que permita conocer el 
lugar que ocupa el tema de sexualidad en el resto de unidades de la upn, 
que se encuentran en todo el país, pero también en carreras de Pedagogía, 
pertenecientes a otras universidades, lo que contribuiría a saber el papel 
que  los estudiantes , que se están formando en instituciones de educación 
superior en México, le otorgan a los problemas relacionados con la educa-
ción de la sexualidad.

El trabajo realizado fue de carácter exploratorio, lo que posibilita 
acercarse al conocimiento de un objeto de estudio, el de la producción de 
conocimiento en forma de tesis de licenciatura de Pedagogía sobre sexua-
lidad, para conocer los temas estudiados, los enfoques analíticos utilizados 
y las propuestas pedagógicas. Aunque el universo es acotado a una institu-
ción de educación superior, los hallazgos muestran los tópicos de interés, 



evidencian algunos logros y limitaciones en cuanto a los temas tratados 
en las tesis, indicando las ausencias en el estudio de nuevas problemáticas 
y escenarios. Se considera que es útil tanto para quienes se dedican a la 
enseñanza de temas de sexualidad como para quienes deseen conocer más 
acerca del tema. Los resultados contribuirán a contar con más herramien-
tas para llevar a cabo el desarrollo de estrategias de orientación, asesoría 
y acompañamiento a estudiantes de Pedagogía y de otras carreras en su 
formación y en sus proyectos de titulación.

Por otro lado, los hallazgos, en esta investigación, hacen sugerir la 
necesidad de realizar cambios en el currículum de todos los niveles educa-
tivos que incorporen la educación integral de la sexualidad con un enfo-
que sociocultural constructivista, que contenga las perspectivas de género, 
derechos humanos y diversidad sexual. El estudiantado requiere respuesta 
a sus inquietudes sobre sexualidad para que puedan contar con informa-
ción pertinente y veraz, que les sea útil tanto en su vida personal y familiar 
como en los espacios laborales donde ellos trabajarán como pedagogos.
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Resumen

El presente trabajo de investiga-
ción tuvo como objetivo conocer la 
percepción de las alumnas de nue-
vo ingreso sobre el acoso y hosti-
gamiento sexual por parte de sus 
compañeros universitarios. La me-
todología utilizada fue un estudio 
de tipo exploratorio y cualitativo; 
el resultado más relevante destacó 
que las jóvenes visualizan el acoso 
y el hostigamiento como algo simi-
lar; por ello, la principal conclusión 

a la que se llegó fue la necesidad 
de seguir implementando diversas 
acciones que le permitan a la co-
munidad estudiantil, en general, 
sensibilizarse sobre la importancia 
de conocer y diferenciar el acoso y 
el hostigamiento sexual.

Palabras clave
acoso, confusión, hostigamiento, 
percepción.
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Abstract

The objective of this investigative study was to know how female fresh-
men students perceived sexual harassment and intimidation on behalf of 
male university classmates. The methodology used was an exploratory and 
qualitative study: the study highlighted how young women saw no diffe-
rence between sexual harassment and intimidation, to this effect, the main 
conclusion led us to identify the need to continue implementing diverse 
actions that will allow us to raise awareness of the importance of knowing 
and being able to differentiate between sexual harassment and intimida-
tion.  

Key words
Intimidation, confusion, harassment, perception

Introducción

El desarrollo constante de las sociedades ha hecho emerger pensamientos 
más humanos, basados en la justicia y la equidad en torno a la situación de 
la mujer, puesto que no es secreto para nadie cómo las mujeres a lo largo 
de la historia se han visto marginadas y han sido víctimas de todo tipo de 
violencia; por ello, y ante los nuevos paradigmas, surgen muchos movi-
mientos que abogan por los derechos de las mismas. En la actualidad no 
se respetan sus derechos y, por lo tanto, las mujeres no pueden tener un 
bienestar en todo el sentido de la palabra.

Con base en lo anterior, se considera que la educación, en cual-
quiera de sus niveles del sistema educativo, debe ser una herramienta de-
terminante que coadyuve al bienestar de la mujer en la sociedad; en este 
sentido, dentro del nivel de educación superior, la Facultad de Pedagogía 
desde 2014, mediante la Coordinación de Género, ha hecho difusión de 
esta labor tan importante respecto a la equidad de género y lo que ello 
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implica, de hecho, cada facultad tiene un docente enlace de género y se 
trabaja en conjunto con directivos, docentes y estudiantes, así como con el 
resto del personal.

Cabe señalar que, cada semestre, se implementan diversas accio-
nes, como pláticas, diseño de carteles, talleres, conferencias, proyección 
y análisis de películas, etc., con la intención de sensibilizar a los alumnos 
desde su ingreso a la universidad, además de dar continuidad a la temática 
de género a los jóvenes de semestres avanzados; de igual forma, también 
hay actividades para los docentes y el personal administrativo. Por ello, 
dentro de la Universidad Veracruzana, existe un compromiso fuerte de res-
ponsabilidad social que permea en todas las facultades integrantes, tal es el 
caso de Facultad de Pedagogía.

Por ello, en el pasado ciclo escolar (agosto 2019-julio 2020) me-
diante la Coordinación de Género se decidió explorar el siguiente aspec-
to: ¿cómo se sienten las alumnas de nuevo ingreso en su nueva casa de 
estudios? 

Al ser estudiantes de nuevo ingreso en el entorno universitario, las 
alumnas tienden a ser más vulnerables y pudieran ser acosadas o vivir hos-
tigamiento por parte de sus compañeros, maestros y demás personal, de-
bido a esto el objetivo de la investigación fue conocer su percepción al res-
pecto. Para poder establecer formas de intervención que permitan apoyar 
a las chicas que así lo requieran o bien establecer líneas generales de acción 
para seguir trabajando en favor de la equidad de género en toda la comuni-
dad estudiantil, porque infortunadamente situaciones de acoso y hostiga-
miento sexual pueden presentarse en muchos ámbitos de la cotidianidad, 
y el ámbito universitario no está exento. Por estas razones, la necesidad de 
realizar el presente estudio preguntando a las estudiantes.
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Revisión de la literatura

Son diversas las investigaciones que abordan la temática de acoso y hosti-
gamiento sexual; a continuación, se describen las realizadas en los últimos 
años en el ámbito nacional e internacional; asimismo, se presentan de for-
ma inicial los orígenes de la Coordinación de la Unidad de Género, dentro 
de la máxima casa de estudios de la Universidad Veracruzana, puesto que 
dicha coordinación es el eje principal a partir del cual se origina el presente 
trabajo.

La Coordinación de la Unidad de Género no es algo nuevo, ya que 
ésta surgió en el marco del Programa de Trabajo Estratégico 2013-2015 
de la Universidad Veracruzana, propuesto por la rectora doctora Sara D. 
Ladrón de Guevara Villegas, al establecer el eje estratégico 2 “Presencia 
del entorno con pertinencia e impacto social” y cuyo programa número 8 
hace referencia al “Respeto  a la equidad de género y la interculturalidad”.  
Como resultado de esto, surgieron las coordinaciones regionales de unidad 
de género y, con ello, la importante labor de las maestras enlace de género 
en cada dependencia; algunas iniciaron en septiembre de 2014, como es el 
caso de la Facultad de Pedagogía en la región Poza Rica-Tuxpan, donde la 
responsable desempeña dicha función cotidianamente con diversas accio-
nes y estrategias promoviendo la difusión y sensibilización a la comunidad 
universitaria respecto al género. 

Tiempo después con el Programa Estratégico 2017-2021 de la rec-
tora, en el eje II visibilidad e impacto social, en el programa 8 “Cultura hu-
manista y desarrollo sostenible”, se fundamentó y creó el Programa Insti-
tucional de Igualdad de Género 2018 que se integra por 3 líneas de acción, 
10 metas y 23 acciones.

También en cada Plan de Desarrollo de la Entidad Académica 
(PLADEA) institucional se incluyeron líneas de acción, metas y acciones, 
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la Facultad de Pedagogía hizo lo pertinente para integrar el Programa 
Estratégico, y la maestra enlace integró a su Plan Anual de Trabajo Acadé-
mico acciones diversas como organizar y promover actividades respecto 
a la equidad de género, diversidad sexual y cultural y derechos humanos, 
realizando conferencias, talleres sobre género y violencia de género, acoso 
y hostigamiento sexual, diseño de carteles, trípticos, lonas de difusión, etc.; 
todo ello, con la intención de fortalecer la formación integral de los estu-
diantes en la temática de equidad de género.

Con respecto a las investigaciones realizadas, cabe destacar que “no 
obstante que los términos ’acoso’ y ’hostigamiento’ no fueron acuñados 
hasta los años setenta, los comportamientos que los incluían se producían 
con anterioridad y las mujeres que los padecían —aunque lógicamente no 
los definían como acoso u hostigamiento— consideraban esas conductas 
como ofensivas, incómodas e inapropiadas” (Bacchi & José, 1994).

Por su parte Pörhölä (2012) advierte “la necesidad de aumentar la 
conciencia del acoso y hostigamiento sexual, por ello la escuela debe dejar 
clara su posición en contra de los mismos” (p. 106). Esta investigación en-
marca la necesidad de que la escuela asuma un papel determinante en la 
lucha contra la violencia de género.

Por su parte, Ramírez y Rivera (2014) manifiestan “que son las mu-
jeres quienes experimentan con mayor frecuencia el acoso u hostigamiento 
y que los hombres registran con mayor frecuencia situaciones considera-
das graves, como el intento de violación. Los compañeros, otras personas y 
los profesores son quienes con mayor frecuencia acosan u hostigan” (p. 2).

Cuenca (2017) señaló que “desde que se acuñó el término ‘acoso 
sexual’ hasta la actualidad hemos avanzado en el conocimiento sobre las 
causas del fenómeno. No obstante, quedan muchos aspectos todavía en los 
que debemos profundizar” (p. 192). Y dichos aspectos hacen referencia no 
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sólo al papel de la escuela en esta lucha, sino al papel de la familia como la 
célula principal a partir de la cual los seres humanos desarrollan determi-
nadas formas de ser, estar y pensar; por ello, también la familia tendría que 
ser uno de los motores determinantes para la promoción y el fomento de la 
perspectiva de género, aunque resulte bastante complicado dado el modelo 
patriarcal que por siglos  ha predominado.

Asimismo, Echeverría et al. (2018) conceptualizan “el hostigamien-
to y acoso sexual (HAS) como expresiones de violencia contempladas en la 
agenda de investigación acción de la educación superior, ante la necesidad 
de generar mecanismos para su prevención y atención”.  Y dentro de dichos 
mecanismos, se propugna por las guías de atención a víctimas de hostiga-
miento y acoso sexual, así como los protocolos a seguir en caso de que se 
presenten. También Cortázar (2019) señala que “es urgente hacer visible el 
acoso y el hostigamiento sexual que existe en la Universidad, la importan-
cia de hacerlo trae considerables ventajas para la comunidad universitaria 
en general y fomentar un clima de respeto para todos sin importar el géne-
ro” (p. 4).

Por ello, es prioritario que cada agente social: llámese Estado, fa-
milia, escuela, medios de comunicación, etc., se den a la tarea de recono-
cerse como palancas de cambio; esto ante la ola de feminicidios que se han 
presentado en los últimos años. Igualmente, la investigación de Quintero 
(2020) coincide con la presente, puesto que refiere  que “se debe partir del 
estudio de similitudes y diferencias entre el acoso y el hostigamiento se-
xual; con miras a encontrar una solución efectiva ante el problema”.

 Finalmente, se revisa el Protocolo para Atender la Violencia de 
Género en la Universidad Veracruzana (Universidad Veracruzana, 2019), 
donde se definen los siguientes términos: acoso sexual como el compor-
tamiento de carácter sexual, no deseado y ofensivo para quien lo recibe, 
que puede implicar contacto físico e insinuaciones, observaciones de tipo 
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sexual, exhibición de pornografía, exigencias sexuales realizadas de forma 
verbal o de hecho que afecten la salud y su seguridad; además define al hos-
tigamiento sexual, de igual forma, como un comportamiento ofensivo que 
se desarrolla en el ejercicio del poder en una relación de subordinación, 
expresada mediante conductas verbales, no verbales y físicas, relacionadas 
con la sexualidad, de connotación lasciva y que niega a las personas la dig-
nidad, el respeto y la igualdad de trato a la que tienen derecho; asimismo, 
conceptualiza la violencia de género como una conducta que constituye 
actos inmorales y faltas al respeto que se dan entre las personas miembro 
de la comunidad universitaria; además de lo anterior, se considera como 
una falta de moralidad para los trabajadores de la institución.

Metodología

Al ser un estudio de tipo exploratorio y cualitativo, se llevaron a cabo 20 
entrevistas a alumnas de nuevo ingreso del ciclo escolar 2019-2020, cuyas 
edades oscilan entre 18 y 20 años. Se diseñó un instrumento de 10 pregun-
tas abiertas para conocer su percepción respecto a la violencia de género, 
acoso y hostigamiento sexual, se cuidó la confidencialidad y discreción de 
las informantes. Se realizaron las entrevistas; y posteriormente, se hicieron 
las transcripciones para su análisis y categorización. 

Una vez que se analizó la información y se reflexionó sobre la mis-
ma, se pudo identificar que tienen una idea clara respecto a la violencia de 
género, la cual se define como “cualquier acción u omisión basado en el 
género, que cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, eco-
nómico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público y 
que se expresa en amenazas, agravios, maltrato, lesiones y daños asociados 
a la exclusión, subordinación, discriminación y la explotación de las mu-
jeres y que es consubstancial a la opresión de género en todas sus modali-
dades afectando sus derechos humanos”  (Universidad Veracruzana, 2015).
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Las estudiantes tienen la siguiente percepción; a continuación, se 
presentan algunos fragmentos de las entrevistas.

E1. Entiendo que es una agresión… tanto de hombre o mujer en 
un acto  violento físicamente o un acto de ofensas que los afecta 
psicológicamente. 
E7. Es un tipo de violencia física o psicológica ejercida contra 
cualquier persona  o grupo de personas sobre la base de su mismo 
género que impacta, de manera negativa, en su identidad y 
bienestar social, físico, psicológico o económico.
E9. Es una violencia que afecta a las mujeres principalmente… 
Es más que nada  un atentado contra la integridad, dignidad y 
libertad de las mismas.
E12. Lo entiendo como una manifestación más brutal de las 
desigualdades entre  hombres y mujeres.
E13. Es un problema que traspasa fronteras, está presente en la 
mayor parte de los  países del mundo con la particularidad de que 
las vivencias del maltrato son enormemente parecidas en todos los 
lugares y culturas.
E19. Conducta que se realiza, de manera consciente, para generar 
algún tipo de  daño a la víctima.

También se evidenció que tienen idea respecto al acoso sexual; a 
continuación, se presentan algunos extractos.

E1. Comportamiento desagradable ofensivo sexualmente hacia la 
mujer o hacia  el hombre. 
E2. Intimidación o un acercamiento no deseado .
E3. Puede ser una mirada sugestiva, hasta palabras o roces a la 
persona sin  su permiso. 
E4. Ofender sexualmente a una persona, ya sea hombre o mujer .
E9. Puede definirse como insinuaciones sexuales no deseadas e 
incómodas.   
E11. Es el acto indeseado entre compañeros de trabajo, pero 
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además engloba  los comentarios lascivos, discusiones sobre 
superioridad de sexo, las bromas sexuales, los favores sexuales 
para conseguir otros estatus laborales. 
E18. Es cuando una persona te persigue u hostiga o toca con el 
propósito de  sentir algún tipo de satisfacción.

Retomando la Guía para la atención de casos de hostigamiento y 
acoso sexual (Universidad Veracruzana, 2015),  el  acoso sexual se presenta, 
de manera horizontal, donde no existe una relación de subordinación y se 
define como “forma  de violencia que consiste en cualquier tipo de molestia 
de connotación sexual derivado de relaciones laborales, escolares o domés-
ticas que humillan y afectan la salud y la seguridad de la víctima. Compor-
tamiento de tono sexual como actos físicos e insinuaciones, observaciones 
de tipo sexual, exhibición de pornografía y exigencias sexuales, verbales o 
de hecho” (Universidad Veracruzana, 2015).

Sin embargo, las alumnas caen en la confusión respecto al hosti-
gamiento sexual,  lo ven como algo similar,  es muy nebulosa la idea que 
tienen; a continuación, se presenta cómo lo perciben y definen.

E1. Viene siendo como el acoso sexual.  
E2. Es como una agresión o como forzar una relación sexual .  
E3. Es cuando ya se emplean acciones hacia la persona, pero más 
allá del  acoso como violencia… cuestiones más graves creo yo.
E4. Cuando un muchacho o muchacha, en su defecto, pues 
molesta, se molestan  entre sí, con este… tocándose.
E5. Es más frecuente que un hombre la moleste diciendo o 
insinuando cosas  que ella no quiere.
E7. Es una conducta no deseada de naturaleza sexual en el lugar 
de trabajo,  que hace que la persona se sienta ofendida, humillada 
o intimidada.
E12. Es la acción de poder en una relación de acoso real de la 
víctima puede ser  en el ámbito laboral o escolar.



34

Vol 3, Núm. 2, 2021 Revista RELEP

E17. Es más que nada hacia las mujeres ya sea en el ámbito 
laboral, el jefe  puede estar asediando y si ella no acepta sus 
insinuaciones se podría decir que él la puede despedir.

Es preciso hacer mención que el hostigamiento sexual  se produce 
en sentido vertical; es decir, existe un contexto de relación, de autoridad 
subordinación que se puede dar en el ámbito laboral o educativo.

Comportamiento ofensivo, incómodo o humillante, que se expresa 
a través de conductas verbales, no verbales y físicas, relacionadas con la 
sexualidad de connotación lasciva y que niega a las personas la dignidad, 
el respeto y la igualdad de trato a la que tienen derecho (Universidad Ve-
racruzana, 2015).

Resultados

Las estudiantes entrevistadas tienen una idea clara respecto a la violencia 
de género; sin embargo, visualizan el acoso y el hostigamiento como algo 
similar, algunas tienen una idea, pero no  logran identificar que la primera 
se da en sentido vertical de subordinación y la segunda es en un plano en-
tre iguales.

Consideran que los actos de acoso y hostigamiento sexual son acer-
camientos, pellizcos o roces deliberados, cosas en doble sentido, tocamien-
tos, persecuciones, guiños, miradas sugestivas o gestos que hacen sentir 
incómoda a la persona, palabras no aptas y ofensivas de índole sexual, tal 
como lo indicó la siguiente entrevistada.

 E1. Como acoso sexual básicamente es como el hostigamiento se-
xual, pero yo siento que el hostigamiento es más que el acoso sexual, el 
acoso es este… como lo mismo, pero no como en un cierto grado, como 
cuando te quieren manosear, acciones del ámbito sexual, comentarios o 
insinuaciones sexuales.
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De las entrevistadas, 30%, o sea seis, aceptaron que  se han sentido 
acosadas u hostigadas desde su ingreso a la Facultad de Pedagogía; una de 
ellas recibía muchas llamadas, la seguían o la esperaban afuera en un carro, 
presionándola a salir, incluso trataron de besarla; otra chica tuvo roces y 
contactos físicos no deseados, una más sentía la incomodidad de que la 
siguieran con la mirada a cada paso que daba. Expresaron recibir llamadas 
y mensajes de texto de contenido obsceno, imágenes con contenido sexual 
por medio del WhatsApp, así como cartas anónimas.

La  actitud asumida fue de repulsión, incomodidad y miedo; tam-
bién optaron por evitar a la persona que las hostigaba; una chica, aunque le 
recomendaron que hiciera la denuncia, prefirió “dejarlo así”.

El restante de las entrevistadas, 70%, afirmó no haber sufrido acoso 
u hostigamiento durante su estancia en el primer semestre de la licenciatu-
ra, y coincide en confundir también los términos de acoso y hostigamien-
to. Asimismo, cabe destacar que el protocolo de atención para la violencia 
de género de la Universidad Veracruzana empezaba a ser difundido, por 
lo tanto, y como resultado de lo antes descrito, se comenzó por socializar 
más dicho protocolo mediante las estrategias que ya se venían trabajando; 
además, se diseñó una lona para aclarar la diferencia entre el acoso y hos-
tigamiento sexual, pues es sumamente importante que identifiquen de qué 
están siendo víctimas. Igualmente, se siguen implementando actividades 
de sensibilización respecto a temáticas de género en la facultad como con-
ferencias, talleres y pláticas de sensibilización.

Discusión

A partir de los resultados encontrados, se cumple con el principal objetivo 
de la investigación “conocer la percepción de las alumnas de nuevo ingreso 
con respecto al acoso y hostigamiento sexual, por parte de sus compañeros 
universitarios de semestre avanzados”, puesto que las estudiantes de nuevo 
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ingreso, a pesar de que tienen una claridad con respecto a la violencia de 
género, no logran identificar cómo se diferencia el acoso del hostigamiento 
sexual. Asimismo, 30% de las entrevistadas afirmó haber sido víctima de 
acoso y hostigamiento sexual en la propia universidad, y en la mayoría de 
los casos, a pesar de contar con una unidad de género, decidieron quedarse 
calladas por temor a represalias de los hostigadores.

Estos resultados guardan relación con lo que sostienen Pörhölä 
(2012), Piqueras (2017), Echeverría (Echeverría et al., 2018) y Cortázar 
(2019), ya que evidencian que el acoso y hostigamiento sexual son un fe-
nómeno que está prevaleciendo fuertemente en el ámbito universitario; 
dichos autores expresan que son las mujeres las principales víctimas de 
esta problemática quienes han sufrido alguno de estos tipos de violencia 
y representa un foco de alerta el hecho de que las víctimas no quieran de-
nunciar situaciones como éstas. Lo anterior concuerda con lo que en esta 
investigación se encontró.

Asimismo, Varela (2020) afirma “es necesario que las instituciones 
de educación superior sean más accesibles con sus protocolos de atención 
en casos de violencia de género y no sólo a través de campañas de difusión 
al interior de la comunidad, sino ubicándolos en un lugar visible de sus pá-
ginas web. Esto permitirá tener la información que se requiere en caso de 
ser víctima, y conocer la postura de la universidad frente a este fenómeno, 
sensibilizando al conjunto de la comunidad” (p. 6).

Al respecto se coincide con la postura de Varela, porque las entre-
vistadas durante su estancia en el primer semestre de la licenciatura sólo 
sabían de la existencia de la Unidad de género, mas no contaban con la 
información sobre la postura de la universidad al respecto; es decir, des-
conocían qué pasaba si alguna de ellas denunciaba y cómo la facultad las 
apoyaría si ellas decidían denunciar. Entonces se considera que de haber 
tenido la información necesaria con respecto al protocolo para atender la 
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violencia de género en la Universidad Veracruzana las posibilidades de de-
nuncia habrían sido mayores, pues cabe destacar que dicho protocolo ape-
nas comenzaba a socializarse con estudiantes de semestres avanzados y no 
con los de nuevo ingreso.

Conclusiones

La presente investigación hizo posible  conocer la percepción de las estu-
diantes de nuevo ingreso sobre el acoso y hostigamiento sexual por parte 
de sus compañeros universitarios.

De igual forma, los resultados de las entrevistas permitieron iden-
tificar que infortunadamente un porcentaje de la población femenina de 
nuevo ingreso ha sido víctima de acoso y hostigamiento por parte de sus 
compañeros. A partir de ello, se detectan tres situaciones fundamentales 
para priorizar en la Coordinación de Género de la Facultad de Pedagogía.

La primera referida a que las estudiantes no diferencían el acoso del 
hostigamiento sexual, para lo cual resultó fundamental establecer estrate-
gias que permitieran iniciar con esta identificación de ambos conceptos; 
entre las principales estrategias, se diseñaron lonas para aclarar la diferen-
cia entre el acoso y hostigamiento sexual, las cuales fueron expuestas en 
todas las instalaciones de la facultad, ya que era sumamente importante 
que identificaran de qué pueden estar siendo víctimas, porque la forma en 
que se comprende una problemática resulta determinante para poder darle 
una solución; por ello, se debía partir de la clarificación de los conceptos.

El segundo aspecto y no menos importante para trabajar estuvo 
relacionado con seguir generando más y mejores acercamientos con la co-
munidad estudiantil, para  desarrollar lazos de comunicación y confianza 
que permitan hacer comprender a toda mujer que sea víctima de acoso u 
hostigamiento, que es necesario denunciar al agresor(es) para que las au-
toridades universitarias mediante la Coordinación de Género apliquen las 
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sanciones pertinentes y así se inicie una cultura de denuncia.

El tercer aspecto que se detectó, a partir de este trabajo de inves-
tigación, tiene que ver con el enorme potencial que posee la escuela, en 
este caso la facultad, como verdadero agente transformador de la sociedad, 
pues mediante las acciones que de ella emanan permiten concientizar a 
toda la comunidad estudiantil y ésta, a su vez, pueda replicarla fuera del 
aula para ayudar a otras personas que viven este tipo de violencia y que no 
han tenido acceso a la educación.

Finalmente, cabe destacar que, a partir de los resultados de la pre-
sente investigación, se han  implementado actividades de sensibilización 
respecto a temáticas de género, como conferencias, talleres y pláticas de 
sensibilización, las cuales han sido adaptadas a este nuevo contexto virtual 
que se está viviendo y, sobre todo, se ha  trabajando con el protocolo para 
atender la violencia de género de la Universidad Veracruzana.
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Resumen

El estudio tiene el objetivo conocer 
los factores escolares, personales, 
familiares y sociales que inciden 
en el desempeño académico de los 
estudiantes de la Universidad Au-
tónoma de Coahuila, por medio de 
una variación de la técnica de redes 
semánticas naturales. Los resulta-
dos muestran que los factores son: 
las actividades relacionadas con el 
aseguramiento del aprendizaje, el 
estado emocional y las actividades 

de recreación, concluyendo que son 
fundamentales las estrategias de 
enseñanza-aprendizaje aplicadas, la 
tutoría y la forma en que las activi-
dades de esparcimiento pueden ser 
utilizadas con fines académicos. 

Palabras clave
desempeño académico, factores es-
colares, factores familiares, factores 
personales, factores sociales.
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Abstract

The objective of this research is to know how school, personal, family, and 
social factors influence academic achievement of students from the Au-
tonomous University of Coahuila, by means of a variance from a natural 
semantic network technique. Results provided the following factors: acti-
vities related to learning assurance, emotional state and recreational activi-
ties concluding that strategies such as applied teaching-learning strategies, 
tutoring and the application of leisure activities are fundamental and could 
be used for academic purposes. academic performance, school factors, fa-
mily factors, personal factors, social factors.

Key words
Academic achievement, school factors, family factors, personal factors, so-
cial factors

Introducción

El desempeño académico es un fenómeno que ha sido continuamente ob-
servado, sobre todo a partir de los resultados de pruebas estandarizadas 
que miden el desarrollo de habilidades de lecto-escritura o matemáticas 
y mediante los  cuales se intenta dar explicación de las fortalezas y debili-
dades de los sistemas educativos. Conforme el tema se estudia con mayor 
profundidad, se evidencia la influencia de los factores que inciden en el 
desempeño académico de los estudiantes, dejando a un lado la idea de que 
sólo importan el coeficiente intelectual, los hábitos de estudio o las estra-
tegias de enseñanza empleadas por los docentes, brindando mayor impor-
tancia a factores incluso psicológicos propios de los estudiantes. 

Lourdes (2012) aclaró que, si el objetivo es lograr una formación 
integral en el estudiante, entonces es necesario asumir que éste no sólo 
avanza académicamente de forma cognitiva o en el desarrollo de habilida-
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des, sino que además de ello se deben contemplar los ámbitos afectivos y 
sociales que incluyen factores cruciales para el desempeño del estudiante y 
que inciden considerablemente en el proceso de escolarización.

Al comprender los factores que inciden en el desempeño académi-
co, además de explicar la razón por la que una población obtenga ciertos 
resultados en una prueba, se abre la posibilidad de atender y brindar una 
guía tutorial a aquellos estudiantes en riesgo de rezago o deserción, com-
prendiendo el ambiente en el que se encuentran inmersos y las posibili-
dades que tienen de culminar un nivel de estudios. Por ello, la presente 
investigación tiene el objetivo de conocer los principales factores escolares, 
personales, sociales y familiares que inciden en el desempeño académico 
de estudiantes de nivel universitario con el propósito de identificar las po-
sibles áreas de intervención y estrategias que pueden implementarse para 
guiar y apoyar a la población estudiantil a conformar un desempeño aca-
démico que les permita cumplir con sus metas educativas. 

Revisión de la literatura

Según Lourdes (2012), para lograr una formación académica integral, la 
cual hoy en día tiende a adoptar una visión humanista dentro de los mode-
los educativos, se debe asumir que los estudiantes no sólo se desempeñan 
desde la función cognitiva y el desarrollo de habilidades, sino que también 
es fundamental considerar los ámbitos afectivo, emocional y social como 
parte de los factores que intervienen en su desempeño y que de alguna 
forma inciden en la manera en que responden a su proceso de educación 
formal. 

Es necesario exponer lo que refiere el concepto de desempeño aca-
démico, considerando que, en educación, también se utilizan términos 
como rendimiento académico, lo que podría traer consigo algún tipo de 
confusión.  Aldana, Pérez y Rodríguez (2010) mencionan que el desem-
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peño puede hacer referencia a diversos procesos de formación del estu-
diante, y no exclusivamente a las calificaciones que éste obtiene en sus eva-
luaciones; por tanto, sugieren que el desempeño en el estudiante puede 
presentarse desde dos dimensiones: la individual, relacionada con las res-
ponsabilidades personales, y la colectiva, vinculada con la responsabilidad 
institucional en el proceso de educación formal del individuo.

De acuerdo con el estudio realizado por Aldana et al. (2010), se 
propone que, al evaluar el desempeño de los estudiantes, se observen cua-
tro dimensiones que ayuden a obtener una panorámica completa, a saber: 
i) las características del estudiante (demográficas, académicas, laborales, 
psicológicas, sociales y familiares, e incluso características de salud); ii) 
las características institucionales (tipo de servicios que se le brindan); iii) 
su trayectoria estudiantil, y iv) las expresiones de su rendimiento (como la 
permanencia o deserción escolar). 

Valencia (2014) conceptualiza el desempeño académico como “un 
indicador de los aprendizajes que presenta un estudiante en términos de 
capacidades y habilidades, como resultado de la participación de una situa-
ción educativa” (p. 26); además, puntualiza que cuando se presenta un bajo 
desempeño académico en los estudiantes, particularmente en la educación 
superior, esto se asocia a las estrategias de aprendizaje que utilizan y que en 
algunas ocasiones no son concordantes con las estrategias de enseñanza de 
los docentes. 

Durón y Oropeza (1999) también realizan su aportación al afirmar 
que la presencia de cuatro factores determinan el desempeño académico 
de un estudiante, siendo éstos: los factores fisiológicos, como alteraciones y 
cambios hormonales, deficiencias en los órganos, problemas de salud; fac-
tores pedagógicos, los cuales tienen relación con la forma de enseñanza, las 
condiciones aúlicas, la motivación del estudiante y la didáctica implemen-
tada; factores psicológicos, como desórdenes en las funciones psicológicas 
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básicas como la percepción o la memoria, por mencionar algunas, y los 
factores sociológicos, que se relacionan con el ambiente familiar, el estatus 
económico, el nivel de escolaridad y la ocupación de los padres de familia.  
Renault, Cortada y Castro (2008) también mencionan que las diferencias 
en el desempeño académico entre los estudiantes residen básicamente en 
tres factores: los intelectuales, la aptitud para el estudio y los de la perso-
nalidad.

Evaristo-Chiyong y Chein-Villacampa (2015), además de identifi-
car los factores personales, sociales e institucionales como determinantes 
para el desempeño académico de los estudiantes, realizan una mención 
importante en relación con los estresores académicos que pueden presen-
tarse, los cuales son estímulos en el ambiente educativo que presionan a los 
estudiantes, entre los cuales pueden ubicarse: las evaluaciones, relaciones 
sociales, sobrecarga de tareas, la didáctica del docente, entre algunos otros; 
sosteniendo que “un elevado nivel de estrés originado por los distintos es-
tresores académicos altera el triple sistema de respuestas, cognitivo-motor 
repercusión negativa en el rendimiento académico” (Evaristo-Chiyong & 
Chein-Villacampa, 2015, p. 23).

Específicamente en el ámbito psicológico de los estudiantes, Caste-
llanos, Latorre, Mateus y Navarro (2017) sostienen que factores personales 
como la autoeficacia, la ansiedad, la depresión y problemas de atención se 
relacionan directamente con cambios en el desempeño académico de los 
estudiantes, en donde la autoeficacia se ha relacionado de manera estrecha 
con el rendimiento asociado con las calificaciones y los objetivos de apren-
dizaje, por lo que un estudiante que se concibe a sí mismo como eficaz 
tenderá a realizar mayores esfuerzos por obtener un alto desempeño aca-
démico; por lo contrario, el estudiante que se visualice como poco eficaz en 
el cumplimiento de sus debes considerará las actividades académicas como 
mayormente complicadas. 
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Ahumada-Tello, Ravina y Hernández (2017) señalan que el des-
empeño de un estudiante puede verse alterado por diversos factores que se 
relacionan con habilidades personales, siendo uno de los más significativos 
la construcción de la felicidad y cómo se presenta en el cumplimiento de 
los objetivos; de acuerdo con los resultados de su investigación, se aprecia 
una importante correlación entre el uso de redes sociales/felicidad y des-
empeño académico. Por su parte, Gómez (2017) identificó que actividades 
como la mensajería instantánea por medio de dispositivos electrónicos, 
han intervenido significativamente en el rendimiento de las actividades 
académicas que requieren de concentración interrumpiendo y ejerciendo 
presión en el proceso cognitivo; sin embargo, en el caso de las mujeres, se 
observan algunos resultados favorables, posiblemente por utilizar este tipo 
de mensajería con fines académicos. 

Metodología

El diseño de la investigación se estructura a través del estudio de casos. 
Para Yarlequé Chocas et al. (2016) implica un proceso de investigación en 
donde el examen acucioso, comprehensivo, sistemático y profundo de los 
casos objeto de interés es el eje que guía la investigación. Para Rodríguez, 
García y Gil (2005), “un caso puede ser una persona, una organización, 
un programa de enseñanza, una colección, un acontecimiento particular o 
un simple depósito de documentos. La única exigencia es que posea algún 
límite físico o social que le confiera entidad” (p.87). 

De acuerdo con la tipología de estudio de casos expuesto por Guba 
y Lincoln (1981), el presente es un estudio de casos múltiples de tipo in-
terpretativo, dado que el producto se orienta a la obtención de significa-
dos. Por otro lado, asume la tipificación de estudio de casos múltiples en 
la modalidad de inducción analítica modificada para la contrastación de 
explicaciones en un marco representativo de un contexto general (Bogdan 
& Biklen, 1982); esto es que “se utilizan varios casos únicos a la vez para 
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estudiar la realidad que se desea explorar, describir, explicar, evaluar o mo-
dificar” (Rodríguez et al., 2005, p. 88). La investigación es de corte descrip-
tivo en relación con el constructo del desempeño académico.

Muestra 
Se trabajó con una muestra no probabilística por cuotas, siendo la cualidad 
determinada ser estudiante universitario perteneciente al segundo año de 
carrera; se seleccionó a 208 estudiantes universitarios de la ciudad de Sal-
tillo, Coahuila, de los cuales, 49.50% son mujeres, 43.80% son hombres, y 
6.70% no dio respuesta sobre su sexo; 94.70% reporta estado civil soltero, 
2.90% casado, 1.40% en unión libre y 1% no brindó respuesta. Asimismo, 
94.70% no tiene hijos, mientras que 2.90% tiene por lo menos uno; 2.40% 
no dio respuesta. Por otra parte, 2.90% cuenta con una responsabilidad 
laboral, mientras que 94.70% no trabaja; 2.40% no respondió. En el ám-
bito recreativo, 68.30% no practica deporte, 28.80% sí lo hace y 2.90% no 
brindó respuesta; 34.60% pertenece a algún grupo cultural, pero la mayo-
ría (64.40%) no se encuentra integrado a ningún grupo de este tipo; dos 
participantes no respondieron. Académicamente, 65.90% de los encuesta-
dos manifestó no haber reprobado materias en su trayectoria de estudios 
profesionales, mientras que 33.70% sí lo ha hecho; uno de los entrevistados 
no brindó respuesta; así, 92.80% de alumnos tiene estatus regular, 4.30% 
irregular, 1.40% se encuentra rezagado; no hubo respuesta al respecto en 
dos casos. 

Instrumento 
Se utilizó una variación de la técnica de redes semánticas naturales (Figue-
roa et al., 1981 citado en Vallejo, 2002; Reyes, 1993; Valdez, 1998), la cual 
consiste en definir una palabra estímulo o frase para encontrar el significa-
do psicológico atribuido a ésta por el grupo estudiado. 

La recolección de datos desde esta estrategia consiste en la presen-
tación de un estímulo en una hoja tamaño esquela, que en este caso fueron: 
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factores escolares, personales, familiares y sociales que afectan el desem-
peño académico. Dentro de la técnica original existen tres modalidades, la 
primera se realiza mediante el uso de una palabra estímulo, la segunda a 
través de una frase u oración incompleta que permite ser completada con 
adjetivos, y la última a través de la presentación de un concepto. Se solicita 
que el estímulo, en cualquiera de las tres modalidades, sea definido por los 
participantes con cuando menos cinco y máximo con diez palabras o adje-
tivos que tengan relación con él según la perspectiva de los participantes, 
para posteriormente ordenarlos de mayor a menor en función del vínculo 
o cercanía que se tenga con el estímulo presentado, esto se hace mediante 
la jerarquización de números a partir del uno, hasta completar el número 
de adjetivos emitidos.

Procedimiento
El proceso de recolección de datos inició cuando los estudiantes contes-
taron los instrumentos de redes semánticas; la aplicación se realizó en las 
instituciones educativas, de acuerdo con la hora y fecha previamente es-
tablecidas por los encargados de cada centro educativo. Los aplicadores 
entregaron un instrumento en físico a cada uno de los sujetos participan-
tes, recopilándolos conforme terminaran de completarlo. La información 
derivada de la aplicación se recopiló mediante una base de datos específica 
para redes semánticas, la cual sirvió para procesar los datos recabados. 

De acuerdo con Reyes (1993), en las redes semánticas modificadas 
se pueden trabajar los indicadores que a continuación se describen: 

1. Tamaño de la red (tr).
2. Peso semántico (ps). 
3. Diferencia semántica cuantitativa (dsc). 
4. Núcleo de la red (nr).
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A partir de la obtención de los valores mencionados, se puede rea-
lizar la interpretación teórica de los resultados. Cabe recordar que este últi-
mo proceso es fundamental para la comprensión de la información y debe 
realizarse de manera situada, tendiente a la comprensión de los contextos 
en que los sujetos se desenvuelven y en que se desarrolla el estudio.

Resultados

A continuación, se presentan los resultados obtenidos con la aplicación del 
instrumento Factores que afectan el desempeño académico de estudiantes 
universitarios, respondido por 208 participantes de la Universidad Autó-
noma de Coahuila. 

Enseguida, se presentan los gráficos resultantes de las redes semán-
ticas que se conformaron a partir de los tres estímulos aplicados: factores 
escolares, factores personales y factores familiares y sociales. 

En cuanto a los resultados sobre los conceptos asociados a la pre-
gunta detonante ¿Qué factores escolares afectan tu desempeño académi-
co?, se encontró que el valor J, que representa el total de palabras definido-
ras que proporcionaron los participantes (Hinojosa, 2008), fue de 422. 

Se seleccionaron las diez palabras con los pesos semánticos más 
elevados, los cuales oscilaron entre 100 y 31.3% (tabla 1), observándose 
así una amplitud significativa en relación con la distancia entre las pala-
bras asociadas por los participantes. En la Tabla 3.1 se presenta el conjunto 
SAM (Semantic Association Memory), utilizado como base para el desarro-
llo de comparaciones y correlaciones grupales tanto intra como intergru-
pales (Hinojosa, 2008).
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Tabla 3.1
Conjunto SAM con la muestra conjunta Factores escolares que afectan el desem-
peño académico.

Palabra definidora ps dsc 
Tarea 100 83
Estudiar 71.1 59
Lectura 65.1 54
Proyectos 59.0 49
Prácticas 53.0 44
Diapositivas 47.0 39
Investigar 43.4 36
Examen 37.3 31
Exposición 32.5 27
Ir a clases 31.3 26

Gráfica 3.1
Distribución por pesos semánticos de los factores escolares que afectan el desem-
peño académico.
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Gráfica 3.2
Peso semántico (ps), Distancia semántica cuantitativa (DSC) y factores escolares 
que afectan el desempeño académico.

Los resultados arrojan que los estudiantes consideran diez princi-
pales factores escolares que afectan el desempeño académico: tarea, estu-
diar, lectura, proyectos, prácticas, diapositivas, investigar, examen, exposi-
ción e ir a clases, siendo los dos más relevantes el realizar tareas y estudiar. 
Contradictoriamente a lo que se sugiere como parte de los hábitos para 
un adecuado desempeño académico, los estudiantes  refieren que hacer 
tareas afecta de forma negativa, por lo que convendría indagar en el tipo 
de labores asignadas y en la cantidad de tiempo que se requiere para su 
realización. . Por otra parte, estudiar es un factor que se identifica como 
incidencia en relación con el desempeño académico, sin embargo, no se 
cuenta con mayor información para conocer cómo afecta al desempeño 
académico el disponer de tiempo y atención para repasar contenidos. Se 
puede observar que los factores mencionados se relacionan con activida-
des que requieren una inversión de tiempo significativa. 
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En cuanto a los resultados de los conceptos asociados al detonante 
¿Qué factores personales afectan tu desempeño académico?, se encontró 
que el valor J alcanza 393. En la Tabla 3.2 se observan las diez palabras con 
los pesos semánticos más elevados, los cuales oscilaron entre 100 y 41.5%, 
apreciándose así una amplitud significativa en relación con la distancia en-
tre las palabras asociadas por los participantes.

Tabla 3.2
Conjunto SAM con la muestra conjunta de los factores personales que afectan el 
desempeño académico.

Palabra definidora ps dsc 
Estrés 100.0 70
Tristeza 98.1 45
Culpa 81.1 38
Frustración 66.0 32
Nada 64.2 29
Enojo 60.4 29
Miedo 60.4 28
Ansiedad 43.4 28
Depresión 41.5 27
Deshonra 41.5 26
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Gráfica 3.3
Distribución por pesos semánticos de los factores personales que afectan el des-
empeño académico.

Gráfica 3.4
Peso semántico (ps), Distancia semántica cuantitativa (DSC) y factores persona-
les que afectan el desempeño académico.
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Los factores personales que afectan el desempeño académico, de 
acuerdo con los resultados obtenidos, tienden a ser sentimientos y emo-
ciones negativas en los estudiantes  como estrés, tristeza, culpa, frustra-
ción, nada, enojo, miedo, ansiedad, depresión y deshonra; en donde los dos 
principales factores son el estrés y la tristeza, los cuales deben ser atendidos 
con sumo cuidado y precaución puesto que pueden causar efectos dañinos 
en el estado tanto físico como emocional de los sujetos y que, en conjunto, 
podrían llevar incluso a estados depresivos y ansiosos. Es de destacarse la 
mención de la palabra “nada”, que hace referencia a una actitud apática. El 
estrés, al ser el principal factor de afectación, es digno de ser estudiado para 
identificar las actividades o situaciones dentro de la actividad académica 
que generan estrés en la comunidad estudiantil. 

Entre los resultados sobre los conceptos asociados al detonante 
¿Qué factores familiares y sociales afectan tu desempeño académico?, se 
encontró que el valor J es de 459. En la tabla 3 se observan las diez palabras 
con los pesos semánticos más elevados, los cuales oscilaron entre 100 y 
37.1%, apreciándose así una amplitud significativa en relación con la dis-
tancia entre las palabras asociadas por los participantes.



55

Vol 3, Núm. 2, 2021 Revista RELEP

Tabla 3.3
Conjunto SAM con la muestra conjunta factores familiares y sociales que afectan 
el desempeño académico.

Palabra definidora ps dsc 
Flojera 100 53
Amigos 64.3 52
Netflix 54.3 43
Dormir 45.7 35
Actividad social 41.4 34
Fiesta 41.4 32
Falta de sueño 40.0 32
Redes sociales 40.0 23
Enfermedad 38.6 22
Alcohol 37.1 22

Gráfica 3.5
Distribución por pesos semánticos de los factores familiares y sociales que afectan 
el desempeño académico.
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Gráfica 3.6
Peso semántico (ps), Distancia semántica cuantitativa (dsc) y factores familiares 
y sociales que afectan el desempeño académico.

Como se observa en los gráficos anteriores, los diez principales fac-
tores personales que afectan el desempeño académico son: flojera, amigos, 
Netflix, dormir, actividad social, fiesta, falta de sueño, redes sociales, enfer-
medad y alcohol; los dos factores más relevantes son la flojera y los amigos. 
A partir de lo mencionado, se muestra cómo las actividades de ocio tienden 
a afectar el desempeño académico de los estudiantes, en donde sobresalen 
factores relacionados con la tecnología, como ver Netflix y el uso de redes 
sociales; además, son relevantes aquellas actividades que notoriamente se 
refieren a mantener las relaciones sociales en actividades como ir de fiesta, 
el consumo de alcohol y el uso de redes sociales. Factores de ocio como 
la flojera, dormir, y alteraciones en el estado de la persona como falta de 
sueño y enfermedad son condiciones cuyo reconocimiento es fundamental 
al abordar los aspectos que afectan el desempeño escolar en estudiantes 
universitarios, y que, bajo este escenario, por lo que se evidencia que los 
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jóvenes invierten tiempo en actividades diferentes a actividades familiares 
o extracurriculares. 

Discusión

El presente estudio mantiene ciertas coincidencias con los resultados ob-
tenidos en otras investigaciones, lo cual sustenta algunos de los hallazgos 
encontrados. En relación con los factores escolares que intervienen en el 
desempeño académico de los estudiantes, Evaristo-Chiyong y Chein-Villa-
campa (2015) hacen referencia a los estresores académicos, entre los cuales 
mencionan las evaluaciones, las relaciones sociales, la sobrecarga de tareas 
y la didáctica del docente; en concordancia con los resultados aquí presen-
tados, los estudiantes consideran como respuesta, en mayor medida, que 
las tareas solicitadas son el principal factor escolar que interviene en el 
desempeño académico, así como algunas otras actividades que deben rea-
lizar como estudiar, leer, realizar proyectos, los exámenes e incluso asistir 
a clases. 

Dentro de los factores personales, los estudiantes consideran que 
emociones y sentimientos como estrés, tristeza, culpa, frustración, enojo, 
ansiedad y depresión pueden intervenir significativamente en su desem-
peño académico; de la misma forma, Castellanos et al. (2017) sostienen 
que los factores personales como la ansiedad y la depresión se relacionan 
directamente con los cambios en el desempeño académico, lo cual afecta 
significativamente la forma en que los estudiantes cumplen con sus res-
ponsabilidades.

Finalmente, en cuanto a los factores familiares y sociales, los estu-
diantes en este estudio consideran que la flojera, los amigos, la plataforma 
Netflix e incluso las redes sociales intervienen en su desempeño académi-
co; postura similar a la de Ahumada-Tello et al. (2017), quienes, de acuerdo 
con los resultados de su investigación, identificaron que actividades como 
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la mensajería instantánea, afectan significativamente el rendimiento en las 
actividades académicas que requieren de concentración, ejerciendo pre-
sión en el proceso cognitivo del estudiante. 

Conclusiones

El desempeño académico seguirá siendo investigado como fenómeno a 
través del tiempo, pues las condiciones de desenvolvimiento de los estu-
diantes en los diferentes ámbitos en que se encuentran inmersos son cam-
biantes y diversas. Conocer los factores que intervienen en el desempeño 
académico permite hacer frente y plantear las estrategias adecuadas para 
que los estudiantes continúen exitosamente su trayectoria escolar, de tal 
forma que se propicie el aseguramiento de su eficiencia terminal con cali-
dad y se disminuya el índice de deserción y reprobación escolar.

De acuerdo con las respuestas brindadas por los estudiantes en-
cuestados, el presente estudio muestra que los factores escolares relaciona-
dos con las actividades que se encomiendan para el reforzamiento y cons-
trucción del conocimiento intervienen significativamente en el desempeño 
académico. Actividades con un sentido de responsabilidad, como hacer 
tarea, estudiar, leer, realizar proyectos, prácticas, investigar, presentar un 
examen, exponer y acudir a clases son importantes para el estudiante, de 
tal forma que impactan en su desempeño académico; por tanto, es esencial 
que la planeación didáctica, las estrategias de enseñanza y las metodologías 
del aprendizaje que propone el docente sean las adecuadas para el estu-
diante y el grupo educativo en su conjunto, de lo contrario, esa inconsisten-
cia podría tener una repercusión considerable.

Los factores personales ligados al estado emocional del estudiante 
son de gran relevancia en el desempeño académico. De acuerdo con los 
resultados aquí mostrados, el estrés presenta la mayor incidencia, seguido 
de tristeza, culpa, frustración, enojo, miedo, ansiedad, depresión e incluso 
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deshonra. Actualmente, el sistema de educación mexicano ha presentado 
casos que han finalizado incluso con muertes de estudiantes que carecen 
de un estado emocional saludable, quienes incluso han realizado actos de 
privación de la vida dentro de la misma institución educativa, dejando sin 
respuesta un sinfín de dudas sobre la relación entre su estado emocional, 
sus relaciones sociales y su desempeño académico. 

Aunado a los factores antes mencionados, los elementos sociales 
ejercen un papel crucial en el desempeño académico de los estudiantes, se 
trata de actividades de recreación a las que podrían

destinar más tiempo en comparación con las propias actividades 
relacionadas con la escuela, tales como ver Netflix, dormir, salir de fiesta, 
consumir alcohol y el uso de redes sociales. Algunas de ellas, vinculadas 
con la tecnología, pueden utilizarse como herramienta educativa a favor 
del desempeño académico, lo cual se entrelaza nuevamente con la impor-
tante y trascendente incidencia que tiene el docente mediante la planea-
ción de los contenidos y el diseño de estrategias de enseñanza-aprendizaje. 

Uno de los hallazgos de esta investigación muestra que los factores 
personales se centran en mayor medida en estados emocionales negativos, 
lo cual indica que los estudiantes requieren de un apoyo tutorial psico-
pedagógico que los guíe en su trayectoria y desempeño académico para 
continuar en el camino correcto hacia el cumplimiento de los objetivos de 
aprendizaje.

Como área de oportunidad del presente estudio se observó que se 
puede incluir mayor cantidad de palabras estímulo que permitan abordar 
el fenómeno desde una perspectiva más amplia, sugiriendo como posibles 
variables próximas a investigar o de interés para estudios afines, incluir fac-
tores de salud física y mental, puesto que los resultados aquí presentados 
muestran estados de alteración en los sujetos relacionados con ansiedad, 
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enojo, miedo, depresión y sedentarismo, que claramente pueden afectar de 
forma significativa el desarrollo personal y escolar del estudiante. 
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Artículo 4. La importancia de la filosofía 
para niños en contexto de pandemia.

The importance of philosophy for children in pandemic context.
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Resumen

El objetivo del presente trabajo es 
valorar las posibilidades formati-
vas de los talleres de filosofía para 
niños durante la pandemia. Se 
empleó el método fenomenológico, 
con el apoyo de entrevistas y regis-
tros de observación. Participaron 
3 docentes y 19 niños y adolescen-
tes, de entre 8 y 14 años de edad. 
Los participantes señalan que el 
programa favorece el desarrollo de 
habilidades que les permiten com-
prenderse a sí mismos, a los otros y 
al entorno, entre otros aprendizajes. 
Se concluye que este tipo de pro-
gramas constituye una estrategia 
pertinente para hacer frente positi-

vamente a la pandemia y sus impli-
caciones.

Palabras clave
Confinamiento, docentes, filosofía 
para niños, niños y niñas

Abstract

This research aims to assess forma-
tive possibilities of philosophical 
workshops for children during the 
pandemic. A phenomenological 
method was applied, supported by 
interviews and registered observa-
tions. 

Participants consisted of 3 teachers and 19 children and teenagers between 



64

Vol 3, Núm. 2, 2021 Revista RELEP

the ages of 8 and 14. They pointed out that the program encouraged the 
development of skills allowing them to understand themselves, others, and 
their surroundings, among other skills acquired. In conclusion, these types 
of programs constitute a permanent strategy to positively cope with the 
pandemic and its implications. 
Keyword
Confinement, teachers, philosophy for children, boys and girls 

Introducción

La contingencia causada por el COVID-19 obligó al mundo entero a to-
mar medidas extremas de distanciamiento físico, lo cual generó el cierre 
de los centros educativos en todos los niveles, así como gran diversidad 
de centros de trabajo. Esta situación dio como resultado que los hogares 
se convirtieran en escuelas, oficinas, lugares de descanso, diversión, todo 
al mismo tiempo. Con ello, aumentaron las tareas no remuneradas, como 
el cuidado de los más pequeños y las actividades domésticas; una combi-
nación no muy favorecedora y extremadamente agotadora que recae en 
mayor medida en las mujeres, quienes llegan a sentirse sobrecargadas ante 
las múltiples actividades. Esta situación puso a niñas, niños y adolescentes 
(nna) en situación de mayor vulnerabilidad, debido a que el confinamiento 
ha agudizado problemáticas que ya existían en los grupos familiares,  como 
problemas de comunicación, modos limitados de interacción afectiva, asis-
tencia pobre de los adultos hacia los menores de edad, llevando incluso a 
nna a asumir tareas que generalmente no les corresponden (Unicef, 2020).

Una situación que ya ha sido ardua psíquicamente para muchos, 
se complejiza más si se toma en cuenta que en los últimos meses se ha re-
gistrado en México un aumento de la violencia contra mujeres, así como 
contra nna, tal como lo reflejan registros de la Secretaría de Seguridad y 
Protección ciudadana (2021) y del Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (Unicef, 2020b). De esta manera, se ha observado que la violencia 
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generada dentro del hogar ha incrementado el uso de palabras ofensivas, 
gritos, insultos, castigos extremos e incluso golpes, alcanzando tanto nna 
como a adultos que viven en pareja. Cabe resaltar que, de acuerdo con Cal-
derón (2020), la violencia doméstica resulta ser una estrategia de afronta-
miento equivocada y poco saludable ante las dificultades que se presentan 
en la familia, generando un entorno de inseguridad que impacta negativa-
mente en el desarrollo de los niños y adolescentes. 

Al respecto, Tranier, Bazán, Porta y Di Franco (2020) retoman la 
obra de Dolto, quien hace un llamado a la “humanización de la vida”, a ha-
cer conciencia en todos los miembros de la familia sobre la situación actual 
que estamos atravesando, a hacer una pausa y observar cómo estamos re-
accionando, a reflexionar sobre lo que estamos haciendo con nuestro tiem-
po y, en la medida de lo posible, buscar alternativas más saludables para to-
dos. Ante esta situación, han surgido diversas propuestas de afrontamiento 
para que padres, madres y docentes puedan apoyar a los nna, entre las que 
se encuentran los talleres de filosofía para la niñez, que pueden representar 
una valiosa alternativa, ya que proporciona herramientas para reflexionar 
sobre los problemas y encontrar soluciones (Zavala, 2014; cecapfi, 2021). 
Tal como señala Vértiz (2020), ante esta situación de contingencia, ni el 
miedo ni el pánico cambiarán a la humanidad, contrario a lo que se po-
dría conseguir con la reflexión, el análisis y las transformaciones que pue-
de promover la filosofía (Bertoldi, Guaita & Maclean 2020; Herrero, et al., 
2020; Rubio, 2020).

Por todo lo anterior, se planteó una investigación que tuviera como 
objetivo valorar las posibilidades que ofrecen los talleres de filosofía para 
niños en la promoción de la salud mental de nna, a partir de procesos 
reflexivos ante situaciones adversas (como la pandemia actual de      CO-
VID-19)      desde la perspectiva de algunos docentes con experiencia en 
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la impartición de dichos talleres, así como de los nna que han participado 
en ellos.
 
Revisión de literatura

En ésta, la era de la globalización, ya no es suficiente una educación basada 
en la memorización y la acumulación de conocimientos; los desafíos ac-
tuales exigen otras habilidades como comunicación, resolución de proble-
mas, trabajo en equipo y creatividad, por mencionar algunas. Por ello, es 
necesario repensar qué contenidos escolares se están impartiendo, ya que 
como lo mencionan algunos autores Nussbaum (2010) y Vargas-Pellicer 
(2020), la escuela no só lo prepara para la ciudadanía y el trabajo, sino tam-
bién para darle sentido a la vida; es por ello que una educación limitada a la 
formación en contenidos o como preparación para el empleo, no garantiza 
una población sana, comprometida y con alta calidad de vida, que sea ca-
paz de participar en equipos y colaborar en la generación de innovaciones. 

Vargas (2014) propone a la filosofía como un medio para favorecer 
la racionalidad, la democracia y un pensamiento más crítico, que permita 
a las personas tener la oportunidad de reflexionar ante el mundo que ha-
bitan y a partir de ello realizar acciones más positivas. Esta filosofía puede 
implementarse en todas las edades, desde la niñez hasta la vejez, y su flexi-
bilidad puede impactar en otros ámbitos sociales como cárceles, escuelas, 
fábricas, entre otros. Al respecto, Grau (2008) propone incluso una cone-
xión entre filosofía, educación e infancia de modo que la filosofía se aborda 
como potenciadora del pensar reflexivo y creativo para producir conceptos 
y perspectivas que permitan interpretar el mundo; la infancia como etapa 
de apertura, descubrimiento y potencia de vida, y finalmente, la educación 
como el espacio donde existe la posibilidad de transformar. De ahí la im-
portancia de trabajar en ese vínculo para así contribuir al desarrollo de los 



67

Vol 3, Núm. 2, 2021 Revista RELEP

niños e influir en su proceso formativo.

Entre los principales aportes a la filosofía para niños destacan las 
propuestas de Lipman, Sharp y Oscanyan (1992), Lipman (2003),      Bre-
nifier (2007;2012) y Sátiro (2020), entre otros autores. Lipman es conside-
rado como el iniciador de la filosofía para niños desde 1969. A partir de 
ahí, surgieron diversos grupos que siguieron sus enseñanzas y otros que 
generaron propuestas alternativas, pero siempre con el mismo fundamen-
to: promover el pensamiento crítico y creativo en la niñez. Su proyecto se 
basa en la mayéutica socrática, parte de novelas que él mismo diseñó, acor-
des con las diferentes etapas de desarrollo del niño y del adolescente, desde 
los 5 hasta los 18 años. Su método puede aplicarse usando textos, videos 
o cualquier otro recurso a partir de algún tema detonador, ya que lo que 
se pretende es promover el diálogo filosófico con el grupo al que él llama 
“comunidad de indagación”. 

Por su parte, Brenifier (2012)  maneja el proceso de manera dis-
tinta, puesto que asume la dicotomía como punto de partida; para ello 
propone una situación que obliga a tomar una decisión a quienes parti-
cipan. Considera tres dimensiones que deben desarrollarse a través de la 
filosofía para niños: intelectual, existencial y social. La intelectual consiste 
en pensar por uno mismo, mediante la propuesta de hipótesis, el análisis, 
la reformulación de una idea, la argumentación, entre otros procesos. La 
existencial se centra en ser uno mismo, promueve la toma de conciencia de 
sí mismo, sus ideas y comportamiento; busca la expresión de la identidad 
personal y de la singularidad del propio pensamiento; retoma el control 
de las reacciones y el reconocimiento de las propias incoherencias. Final-
mente, la dimensión social enfatiza el ser y pensar con los otros, por lo que 
incluye el fortalecimiento de la capacidad de escucha y respeto al otro; de 
asumir riesgos e integrarse al grupo; comprender, aceptar y aplicar reglas; 
entre otras características.
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Angélica Sátiro ha trabajado en filosofía para niños desde 1990. 
Ella y sus colaboradores crearon en España el Grupo de Investigación e 
Innovación en la Enseñanza de la Filosofía (GrupIREF, s/ f), del cual sur-
gió el proyecto Noria (2000), que pretende incentivar el “jugar a pensar”. El 
proyecto Noria está estructurado como se indica en la Figura 4.1, donde se 
muestra que el eje horizontal remite a contexto y a propuestas a desarrollar, 
es decir, a lo que Brenifier denomina lo social; en el eje vertical se ubica lo 
relacionado con el pensamiento y el desarrollo de una ética, que serían los 
elementos intelectuales y existenciales. Así como en estas dos propuestas 
hay similitudes, un elemento importante que va a destacar en las propues-
tas emergentes en tiempos de pandemia es el cuidado (Farran, 2020).
Figura 4.1 
Esquema de la Noria como proyecto formativo 

Nota: en el esquema, el eje vertical establece los puntos de partida y los 
puntos de llegada del proceso; el eje horizontal se refiere a los recursos,      
todo centrado en una temática central de los programas como valores, per-
cepción, autoconocimiento, derechos de la infancia, entre otros. Los ejes 
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son vistos de manera dinámica, es decir, el punto de llegada se convierte en 
punto de partida.

Por otro lado, de manera similar a la propuesta de Lipman, el mo-
delo Noria se basa en cuentos que incluyen una sencilla guía para los pa-
dres o adultos que acompañan a los niños en el proceso del pensar lúdico. 
Ya en el contexto del confinamiento actual, Sátiro integró la aportación 
de diferentes individuos y colectividades españoles que crearon propuestas 
muy interesantes en el material titulado Ciudadanía creativa en tiempos 
de pandemia (Herrero et al., 2020), con la intención de ayudar a las fami-
lias a desarrollar recursos internos para afrontar el aislamiento, abarcando 
tres áreas: la experiencia humana en el momento actual, habilidades de 
pensamiento creativo y actitudes éticas; incluyendo áreas como emocio-
nes, sentimientos, valores, actos mentales para desarrollar la percepción, el 
cuestionamiento, la comparación y el lenguaje.

Como puede apreciarse, si bien cuenta con un fundamento teóri-
co importante, la filosofía para niños no pretende ser sólo una propuesta 
teórica, sino convertirse en una práctica formativa, que ha sido poco apro-
vechada en México y, en particular, en el estado de Michoacán, por lo que 
su difusión y análisis permitirá valorar su aplicación en espacios escolares 
y también en los no escolarizados.  
Metodología

El proyecto se planteó desde el paradigma cualitativo, ya que posibilita      
mayor flexibilidad dentro de las investigaciones sociales al estudiar a las 
personas en el contexto en que se encuentran, enfocándose en sus puntos 
de vista, interpretaciones y significados (Taylor &      Bogdan, 2000; Álva-
rez-Gayou, 2003). Su intención es conocer la realidad desde la perspectiva 
de los protagonistas para, posteriormente, comprenderla como parte de un 
conjunto o sistema, lo cual permite captar el sentido real de los fenómenos 
sociales (Ruiz, 1996).
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Dadas las condiciones de pandemia, se tomó la decisión de entre-
vistar de manera virtual a tres docentes con experiencia en la implemen-
tación de talleres de filosofía para niños, quienes forman parte del Centro 
Educativo para la Creación Autónoma en Prácticas Filosóficas (CECAPFI) 
como formadores de docentes en el Diplomado de Filosofía para Niños. 
Con la intención de asegurar su participación de forma ética, se solicitó el 
consentimiento informado de cada uno (se les denominará      profesora N 
y profesores F y M, para resguardar su identidad).

Para aplicar la entrevista a niñas y niños, se utilizó el método clíni-
co propuesto en sus inicios por Jean Piaget, que permite investigar cómo 
piensan, sienten, perciben y actúan los nna, además de que      brinda la 
posibilidad de descubrir cuestiones que muchas veces no se reconocen      a 
simple vista. Este método se lleva a cabo mediante conversaciones con los 
participantes, incluyendo intervenciones repetidas del entrevistador con la 
finalidad de analizar el trasfondo de lo que dice el niño y aclarar su signi-
ficado (Delval, 2012). Se eligió esta opción metodológica porque posibilita 
conocer lo que los niños piensan sobre sí mismos y su propia realidad so-
cial, permite tener  flexibilidad en la investigación, con lo cual se pueden ir 
haciendo modificaciones en la medida en que se vaya requiriendo.

El trabajo con nna tuvo distintas variantes debido a la contingencia 
y a las posibilidades con que se contaba; sólo se pudo trabajar con tres gru-
pos. El primer grupo estuvo constituido por cinco menores: cuatro niñas 
y un niño, cuyas edades se encontraban en el rango de 10 a 12 años. El se-
gundo grupo estuvo formado por seis niñas de 12 a 14 años que trabajaron 
en modalidad presencial, y el tercero, también presencial, se integró con 
ocho      niños de entre 8 y 10 años. Se solicitó el consentimiento de los pa-
dres de los niños participantes.
Resultados

Se llevó a cabo el análisis de datos cualitativos siguiendo la propuesta de 
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Taylor y Bogdan (2000), usando los siguientes pasos: construcción de cate-
gorías, codificación de datos, refinamiento del análisis para asegurar           la 
congruencia del proceso e interpretación de datos a la luz del fundamento 
teórico elegido. En este caso, se presenta únicamente la categoría denomi-
nada ventajas y límites de la filosofía para niños, analizada desde la opinión 
de los docentes expertos en el tema y desde las experiencias de los tres 
grupos de infantes.

Los tres docentes entrevistados hacen ver, desde su experiencia, 
que la filosofía para niños presenta como ventajas el desarrollo de la capa-
cidad de escucha, de apreciar al otro como persona; la posibilidad de que 
transfieran sus aprendizajes a la vida cotidiana, así como la asertividad      al 
aprender a expresar con claridad los acuerdos y los desacuerdos, pero sin 
agredir al otro y sin temor de perder una amistad por discrepar con un      
amigo. A continuación, se presentan fragmentos de tres de las narrativas 
más relevantes relacionadas con las ventajas y desventajas; cabe destacar 
que, desde los elementos que señalan, son mayores y más relevantes las 
ventajas.

El profesor M señala la relevancia de ver al otro, de vernos para 
expresarnos mejor y así ser escuchados, como se describe en la siguiente 
narrativa:

[Dado que la secundaria donde trabajé se encuentra en un contexto 
de marginación y delincuencia], lo que trabajé tuvo buenos 
resultados, pero chiquitos, sólo se ven con lupa. El grupo con el 
que trabajé era catalogado como un grupo terrible, pero conmigo 
participaban y logramos dos cosas durante el ciclo escolar: una, 
que se escucharan, y dos, que dieran razones. Eso fue un logro 
bárbaro, y lo hice más con juego que como comunidad, aunque fue 
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muy accidentado el proceso. (…) Era un grupo de 50… y es difícil 
querer hacer filosofía con un grupo tan grande... y menos sentarlos 
en círculo… lo que sí les pedía era que voltearan a ver a la persona 
que hablaba, porque eso era lo importante: la persona, más que el 
círculo, la persona… Les decía: “Cuando alguien hable, volteen a 
verlo, no lo vean feo, sino véanlo, eso es lo importante, vernos a 
la cara, ver cómo expresamos lo que sentimos, ¿no?”. Y la gente 
empezó a verse y a acostumbrarse a verse y eso fue lo que permitía 
que se escucharan, porque ya eran personas las que hablaban y 
ya no sólo es un sujeto ahí, quién sabe quién, o una cabeza que 
está enfrente de mí, o sea, no… era una persona con un rostro.     

El profesor F, por su parte, afirma que es posible transferir a la vida 
cotidiana lo aprendido en los programas de filosofía para niños:

He trabajado con niños de primaria, manejé filosofía para niños 
dentro de Cívica y ética. Con los temas que venían en los bloques, 
preparaba lo que iba a trabajar y lo iba adaptando con Wonder 
Ponder, con dramatic philosophy o con otras estrategias, y lo iba 
dirigiendo hacia el tema de formación cívica y ética, no seguía 
lo que venía en el libro. Los organizaba para la clase después del 
recreo y nos sentábamos en el piso. Lo que se busca es lograr esa 
transferencia de saberes hacia la vida cotidiana, [para que] todo 
lo que se puede aprender dialogando en el salón sobre el maltrato 
animal, sobre cualquier tema, lo puedan transferir a su vida 
cotidiana. Y creo que eso es algo muy importante. Si nosotros 
logramos, por poco que sea, transferir alguna nueva actitud a la 
vida cotidiana, ya vamos ganando. Entonces creo que ésa es la 
importancia. Ahí es donde debemos tener mucho cuidado, para 
saber qué es lo que se van a llevar; cada uno se va a llevar cosas 
diferentes, y lo bueno es que lo transfieran a su vida cotidiana. 

La profesora N refiere su experiencia en el fomento del diálogo y la 
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escucha, y cómo se construyen argumentos, se defiende una idea y se pro-
picia la puesta en común desde una mirada colectiva:

Tu función como coordinador [desde la metodología de Brenifier] 
es a veces provocar esa confrontación, no en un mal sentido, no 
en un sentido de pelea, sino en un sentido de… por ejemplo, si 
alguien dice una opinión y la otra es diferente, entonces que se 
haga explícito… “A ver, entonces, esto es diferente a esto, ¿sí? Si 
no estás de acuerdo, ¿puedes decirle a fulanito que no estás de 
acuerdo?”. Eso lo encuentro muy efectivo porque normalmente la 
educación tradicional no te enseña a ser claro y manifestar tus ideas 
con esa claridad cuando no estás de acuerdo, y en niños es muy 
útil que los niños entiendan que no pasa nada si tú difieres en el 
pensamiento con alguien que es tu amigo, por ejemplo; que puede 
pasar que tú no pienses igual y que tu amigo se esté equivocando, 
según tu manera de ver, y que lo sometas a una revisión… que 
a lo mejor tú no tienes razón, pero que lo hables expresamente, 
que tengas como la confianza de saber distinguir que una cosa es 
“aquí vamos a razonar entre todos” y lo que se decide no es mi 
amistad, no es si yo soy el más popular, no es si… lo que sea…      
sino si tiene sentido para la razón común, para todos los que 
estamos aquí observando y todos somos juez y parte (Profesora N).     

Como puede verse, los alcances que los profesores van reconocien-
do en el día a día del trabajo con los grupos denotan cambios discretos que 
exploran modos de relación basados en el respeto, el cuidado de sí mismo 
y de los otros.

Entre los límites que se aprecian en los discursos de los docentes      
destacan: la dificultad para trabajar con grupos grandes, los contextos pro-
blemáticos, la falta de disposición y apoyo de las autoridades institucio-
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nales y el sistema mismo, así como la idea de llevar a la práctica una sola 
metodología para pensar desde la filosofía para niños. 

Las entrevistas con nna evidenciaron algunas de las ventajas y de 
los límites descritos con anterioridad. Los niños comentan que les intere-
saron los temas que se les fueron presentando; no obstante, las sesiones 
virtuales se les dificultaron por los aspectos técnicos (ruido, baja señal en 
algunos momentos); mientras que consideran que las sesiones presencia-
les fueron adecuadas. El procedimiento básico que habían vivido niñas y 
niños fue el de comunidad de aprendizaje de Lipman, que incluyó una ac-
tividad detonadora: lectura, video, anécdota; en seguida, se plantean pre-
guntas iniciales y con base en su respuesta, se les hacen nuevas preguntas 
para profundizar en el tema einvitarlos a la reflexión; finalmente, se hace el 
cierre de la sesión. 

Bajo ese esquema, la dinámica que se trabajó implicó un diálo-
go inicial, una lectura, ver un video y hacer síntesis de la situación. En el 
video, se planteó el tema central que incluía una situación problemática. 
Los personajes estaban representados por animales, de distintos tamaños 
y actitudes, que van a cruzar un puente en dos sentidos, pero sólo podían 
hacerlo de uno a la vez, en el proceso, se genera un conflicto, dado que 
no todos pueden atravesar al mismo tiempo. En los distintos momentos, 
niñas y niños participan, algunos hacen referencia a historias personales 
similares, otros construyen argumentos para explicar el comportamiento 
del personaje central, que muestra más poder y tiene una actitud avasa-
llante, algunos elaboran argumentos explicando las posibles razones de la 
actitud de cada personaje, remitiendo a la relación entre “niños grandes y 
pequeños”, señalando cómo los mayores pueden “aprovecharse” y cómo en 
grupos grandes suele haber empujones y descalificaciones, lo que implica 
dirimir la situación con el apoyo de adultos. Algunos califican la actitud de 
algún personaje en términos de egoísta, otros en términos de maldad y ma-
las intenciones, y algunos de descuido por emociones no relacionadas con 
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la situación, es decir, que “estaban de malas”. Dado el nivel de escolariza-
ción diferenciado de niñas y niños, algunos participan más que otros, pero      
ninguno se queda sin participar. Al final, se les invita a cerrar el ejercicio      
comentando cómo el conflicto se hubiera resuelto de otros modos, ante lo 
que la mayoría planteó el diálogo como elemento central, además de que 
propusieron hacer votaciones.

A continuación, presentamos un ejemplo de diálogo entre la perso-
na coordinadora de la sesión y el grupo de niñas y niños:
Guía: ¿Hubiera habido otra forma de resolverlo? 

Participante D: Uno se hubiera podido haber hecho para atrás para que el 
otro pudiera pasar.

Participante A: No ser egoístas con las demás personas y entender que no 
pueden pasar al mismo tiempo.

Guía: ¿Y no hizo falta ahí algo más para que se pudieran entender? ¿Cuál 
fue su actitud?

Participante K: Platicar. Creo que cada uno debería de dar una opción y ver 
a todos cuál nos agradaría más. 

Participante A: Podríamos votar.

Participante K: Se necesita escuchar, poner atención, dar nuestra opinión.

Participante D: Decirlo correctamente, pedirlo por favor. ¿Puedo pasar y 
después tú vas? 

Participante A: Hacer lo que nos convenga a los dos para nadie salir lasti-
mado. 

Guía: ¿Qué pudieron haber hecho los chiquitos? ¿Tienen opciones?
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Participante D: Decir su opinión más enojados. 

Participante K: Creo que si los chiquitos dieran su opinión más enojados, 
si los escucharían, pero los tratarían peor.

Participante E: Yo siento que los volverían a aventar porque estaban tan 
concentrados entre ellos que no les harían caso. 

Ahora bien, en cuanto a la experiencia, lo que más destaca y que 
remite a las ventajas y limitaciones fue dialogado al final del trabajo, mo-
mento en que expresaron que el ejercicio les gustó, emitiendo opiniones 
como: “Aprendí que en cualquier enojo o en cualquier problema hay una 
solución, una sola, o tal vez dos, o varias”. Consideraron relevante poner 
sobre la mesa sus posicionamientos y propiciar el diálogo, además, señala-
ron: “Aprendí sobre el trabajo en equipo y la igualdad”. Así pues, la ventaja 
de estas propuestas formativas integradas con grupos reducidos para pro-
mover la reflexión resultan fructíferas, no obstante, las limitaciones      pue-
den estar en la manera en que se da continuidad a las actividades.
Discusión

Los datos que se generaron a partir de los discursos de los docentes exper-
tos coinciden con lo reportado por Peña (2013), así como por Sumiacher, 
Zapotitla y Martínez  (2021) en lo referente a los materiales didácticos y a 
que no existe un método único para trabajar la filosofía para niños. Tanto 
uno como los otros autores señalan que, si bien el material tradicional es  
valioso, es importante su adaptación para acercarlo a la realidad de la ni-
ñez actual. Por otro lado, en los discursos se habló de los cambios que se 
lograron en los niños a través del proceso formativo, lo cual es similar a lo 
que reportan tanto Mariño (2013), como Arias, Carreño y Mariño (2016), 
quienes destacan que no sólo se pueden identificar transformaciones en los 
infantes, sino también en los propios maestros o formadores. 

Con respecto del desarrollo del pensamiento crítico, creativo y en 
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el ámbito de los valores, se encontraron resultados similares en Echeverría 
(2020) y Betancourt (2018), de modo que los niños y las niñas de esta in-
vestigación destacaron la importancia de aprender valores como el respe-
to, la escucha, la empatía y la buena comunicación. Un aspecto relevante 
señalado por uno de los profesores es la “transferencia de saberes” como 
algo fundamental para incidir en la vida diaria de cada estudiante que re-
flexiona de manera individual y colectiva, que dialoga y que se replantea 
ciertas ideas que pueden resultar contradictorias con la vida y los vínculos 
actuales. Otro factor es el trabajo colectivo que permite, en equipos o de 
manera individual, realizar actividades en las que sea posible asumir que 
“vamos a razonar entre todos”, aspecto central en la constitución de perso-
nas con una perspectiva horizontal del proceso de construcción y produc-
ción de significados. Ese proceso colectivo tiene como base el diálogo que 
señalaron niños y niñas.

Todo lo anterior hace patente el potencial que tienen los programas 
de filosofía para niños en los procesos formativos, lo cual podría consti-
tuirse en una herramienta pertinente para que los adultos responsables de 
la educación empleen las estrategias propuestas de manera paulatina, para 
que puedan promover en sus hijos o en sus estudiantes, la autoconciencia 
y la conciencia del contexto en el que viven, mediante el desarrollo de acti-
tudes críticas y creativas. Por lo anterior, el objetivo del trabajo se logró, ya 
que se evidenció el valor de la experiencia por parte de los diversos actores.
Conclusiones

Como se puede apreciar, la filosofía para niños es una propuesta educativa 
que posee un gran potencial, Para su puesta en marcha, los expertos insis-
tieron en la importancia de abrirse a la diversidad de métodos existentes 
para adecuarse mejor al grupo con el que se trabaje. El proceso reflexivo 
que muestran niños y niñas puede transferirse a situaciones de su vida co-
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tidiana, como puede suceder en la interacción entre hermanos, donde es 
importante comprender al otro y “hacerse valer”; asimismo, se puede llevar 
a reflexionar problemáticas de la sociedad, como la injusticia social a causa 
de la pobreza, los niños en riesgo o situación de calle, la explotación de la 
mujer, por mencionar algunos.

Entre las principales limitaciones encontramos que, debido al con-
finamiento, la dinámica debe ajustarse a la virtualidad y al trabajo con gru-
pos demasiado pequeños, lo que transforma las posibilidades de intercam-
bio con los pares, llegando incluso a limitar su productividad. No obstante, 
su riqueza logra observarse. Debe recordarse que, idealmente, el proyecto 
de filosofía para niños recomienda trabajar con grupos de 10 o 15 niños, 
y pese a su gran riqueza, es difícil llevar este proyecto a las aulas regulares, 
donde habitualmente asisten grupos numerosos (de 30 a 50 alumnos). No 
obstante, al interior de las familias, puede potenciarse un buen espacio de 
diversión, recreación, escucha, empatía, intercambio amoroso y considera-
ción del otro, en momentos en que hace falta no sólo estar unos al lado de 
otros de forma permanente, sino unos junto a otros, luchando y constru-
yendo de la mano mejores opciones de vida para nuestros nna y para los 
adultos que los sostenemos. Es importante destacar también que los talle-
res de filosofía para niños no dan resultados a corto plazo y éstos tampoco 
son perceptibles a simple vista; se requiere de varios meses de trabajo para 
lograr la integración de la comunidad de indagación y conseguir que los 
niños desarrollen un pensamiento crítico y creativo. 

Así pues, en el contexto de pandemia, después de haber revisado 
el potencial de los programas de filosofía para niños, se puede apreciar la 
conveniencia de que los adultos responsables del cuidado de los menores 
se acerquen a conocer algunos de los recursos didácticos que se han ge-
nerado desde los distintos modelos y puedan conducir a sus hijos o a sus 
alumnos para que vayan desarrollando su pensamiento crítico, creativo y 
de autocuidado, en esta situación que resulta estresante y confusa. Además, 
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se puede promover la comunicación y hacerles sentir el apoyo para que 
puedan aprender a tomar conciencia de sus emociones y a manejarlas en la 
interacción con otros. 

De este modo, se logró valorar la filosofía para niños como un re-
curso que permite crear un ambiente de confianza y empatía, donde       ni-
ñas, niños y adolescentes puedan expresar sus inquietudes, dialogar, bus-
car medidas de prevención y autocuidado y hacer conciencia ante el uso de 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (tic). Al desarrollar 
el pensamiento crítico y creativo en grupos de nna, se promoverán las con-
diciones adecuadas para darle un sentido a lo que está pasando y reevaluar 
los errores. Como señala Rubio (2020), incluso tendrán posibilidad, si los 
apoyamos, para reconsiderar los alcances de esta pandemia, que no distin-
gue razas o clases sociales, pero posibilita hablar en familia sobre la vulne-
rabilidad del ser humano.
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Resumen

La siguiente investigación surge 
con el propósito de conocer las 
estrategias de comunicación y 
colaboración que son utilizadas en 
la Benemérita y Centenaria Escue-
la Normal del Estado de Sonora 
(ByCENES), por los docentes y 
estudiantes de primer y séptimo 
semestre, en tiempos de pandemia, 
llevando las clases a distancia de 
manera virtual. Su enfoque es cua-

litativo; para el análisis, se aplicó 
una entrevista semiestructurada, 
la cual consta de cinco preguntas, 
donde sólo una fue utilizada para 
su respectivo análisis. Como hallaz-
gos identificados se destaca el uso 
de las herramientas tecnológicas 
en sus actividades académicas que 
contribuyen al logro de las compe-
tencias planteadas. 
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Abstract

The following research was designed with the purpose of knowing how 
communication and collaboration strategies are used in the Benemerita 
Centenaria Normal School in Sonora (ByCENES), by teachers and first 
and seventh semester students, during the pandemic, taking classes online 
via distance learning. Its approach is qualitative; for the analysis, a semi 
structured interview was performed, consisting of five questions, where 
only one was used for its respective analysis. Among the findings that were 
identified, the use of technological tools in their academic activities which 
contribute to the achievement of established competencies stands out.

Key words
Communication, collaboration, edu-communication, distance learning, 
strategies, pandemic. 

Introducción

Actualmente, el mundo se encuentra en constante cambio, en el cual es 
sustancial generar nuevos conocimientos apoyados de fuentes de la infor-
mación y la comunicación, tal es el caso del uso de las herramientas tecno-
lógicas que facilitan el desarrollo de estrategias para el logro de los proce-
sos de enseñanza-aprendizaje. 

La educación en México, a lo largo de los años, ha implementado la 
virtualidad como un recurso factible para el logro de los aprendizajes espe-
rados, buscando contribuir a una educación integral, abarcando los retos 
que la sociedad actual propone. Derivado de esto, tal como lo menciona la 
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Secretaría de Educación Pública (sep, 2017), es necesario formar a un su-
jeto capaz de adaptarse a situaciones en donde desarrolle un pensamiento 
crítico, creativo y reflexivo para solucionar problemas, de una manera in-
novadora, en colaboración con otros individuos, y así plantear estrategias 
para alcanzar un uso óptimo de los recursos virtuales.

Hoy en día, la sociedad se ha visto expuesta a una pandemia glo-
bal provocada por el coronavirus SARS-CoV-2, denominado COVID-19, 
el cual ha desencadenado un repentino cambio en la organización de las 
escuelas, tomando la decisión de llevar la escolaridad a los hogares para en-
trar en un distanciamiento social, como parte de los protocolos sanitarios 
que buscan mitigar los efectos del suceso. Dicha circunstancia ha retado a 
las autoridades educativas, haciendo indispensable la implementación de 
una diversidad de estrategias tecnológicas para contribuir a la comunica-
ción y colaboración entre los diferentes participantes inmersos en el ámbito 
educativo, como son los directivos, docentes, alumnos y padres de familia.

En ese sentido, dentro de este contexto de cambios y propuestas 
para la mejora, se ha hecho énfasis en la creación de ambientes virtua-
les para el aprendizaje, donde se establezcan lazos para la comunicación y 
la colaboración, como uno de los aspectos fundamentales en las prácticas 
educativas. Esto derivado de las problemáticas planteadas en esta nueva 
modalidad de trabajo, donde se limita la atención a la diversidad de necesi-
dades que presentan los estudiantes, ya sea por su contexto, situación eco-
nómica u otro factor que no le permite cumplir con su cometido, negan-
do, en ciertas situaciones, el acceso al derecho del individuo de garantizar 
su preparación académica, infringiendo el artículo tercero constitucional 
(sep, 2017), el cual hace referencia a que todo individuo tiene derecho a 
recibir educación y el Estado será el encargado de impartirla. Asimismo, 
“el principal objetivo de la Reforma Educativa es que la educación pública, 
básica y media superior, además de ser laica y gratuita, sea de calidad con 
equidad incluyente” (p. 23).
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En relación con las demandas del artículo tercero constitucional, el 
programa Aprendizajes Clave para la Educación Integral (sep, 2017), men-
ciona que “otro motivo fundamental que da razón de ser a las escuelas es 
el papel que deben jugar como igualadoras de oportunidades en medio de 
una sociedad altamente desigual” (p. 33).

En ese sentido, a partir de las prácticas educativas por medio de 
la virtualidad, es significativo buscar las estrategias adecuadas para cum-
plir con el logro de los objetivos que plantean los currículos educativos. 
En respuesta a lo anterior, es trascendental que las escuelas creen espacios 
tecnológicos que tengan como objetivo promover, al igual que de manera 
presencial, una educación basada en valores que vaya en conjunto con la 
fraternidad de sus compañeros, la inclusión y la no discriminación (sep, 
2017).

Por medio de la educación a distancia, educación virtual o forma-
ción en línea, se deben cumplir los mismos objetivos que en la formalidad 
presencial. Para Williams-Bailey, De Peralta y Marín-Aparicio (2020), la 
educación a distancia con el uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación se caracteriza por “tener como objetivo fundamental la for-
mación integral del estudiante a partir del desarrollo de su independencia 
y su autorregulación, con una concepción del proceso de enseñanza apren-
dizaje desarrollador” (p. 100).

Así pues, al implementarse este tipo de educación, se debe consi-
derar todos los sujetos en toda su extensión. Es por eso que el currículo 
debe ser flexible para que “cada escuela fomente procesos de aprendiza-
je considerando las distintas necesidades y contextos de los estudiantes, y 
así pueda encontrar la mejor manera de desarrollar su máximo potencial” 
(sep, 2017, p. 83).
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Revisión de la literatura

A fin de considerar las exigencias de la educación a distancia, algunas de 
las estrategias a las que deben recurrir tanto los docentes como los educan-
dos son las que se refieren a las dinámicas de colaboración y comunicación, 
mediante las cuales se desean establecer lazos efectivos de educomunica-
ción, propiciadores de un trabajo colaborativo de calidad para el estableci-
miento y la organización de tareas a distancia.

Para la comprensión del alcance de dichos planteamientos, a conti-
nuación se definen los conceptos involucrados, iniciando por el de comu-
nicación, el cual puede ser definido de distintas maneras, en relación con 
los requerimientos y las perspectivas de cada uno de los autores. Primera-
mente, Narváez-Montoya (2019) afirma que “la comunicación es la condi-
ción existencial humana gracias al lenguaje. De él se desprende todo lo que 
tiene que ver con la sociedad, las instituciones morales, el significado, el 
sentido, el trabajo, la técnica, la ciencia, etc.” (p. 13).

Ante esto, se observa la importancia de la comunicación, ya que 
mediante ésta se establece un enlace basado en el diálogo, que favorece 
aspectos  como el de la educación, dado que se manifiestan los saberes y, a 
su vez, se refuerzan mediante la socialización. De acuerdo con lo mencio-
nado por Narváez-Montoya (2019), el concepto referente a comunicación 
en educación se fusiona para recibir el nombre de educomunicación, éste 
engloba el proceso de la socialización y subjetivación como una asunción 
de los códigos establecidos en la comunicación.

En este sentido, el autor, al hablar de educomunicación, hace refe-
rencia al conjunto de estrategias que buscan construir una formación acor-
de a un uso crítico, participativo y activo, fomentando la motivación para 
el logro de resultados. Frente a lo que se expuso anteriormente, se puede 
decir que, debido al avance de las metodologías y los sistemas de educación 
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superior, los maestros, así como los estudiantes, están obligados a formarse 
en nuevas maneras de pensamiento y comunicación.

Partiendo de la importancia de la comunicación respecto a la edu-
cación a distancia, surgen dinámicas que requieren de la colaboración; tér-
mino que se relaciona estrechamente con el concepto anterior, permitien-
do que exista la colaboración entre docentes y estudiantes, según la sep 
(2017), ésta se define como:

La capacidad de una persona para establecer relaciones 
interpersonales armónicas que lleven a la consecución de 
metas grupales. Implica la construcción del sentido del 
“nosotros”, que supera la percepción de las necesidades me-
ramente individuales para concebirse a uno mismo como 
parte de una colectividad (p. 252).

Esta dinámica abona a la práctica de una convivencia fortuita, favo-
reciendo el saber ser y hacer en conjunto con un grupo; dicho aspecto debe 
ser seguido y beneficiado mediante las situaciones normales establecidas y 
lo que corresponde a la nueva normalidad.

Como se mencionó anteriormente, es posible describir el concepto 
partiendo de distintas perspectivas, entre las cuales se identifica el empleo 
de la colaboración como una estrategia de enseñanza, haciendo énfasis en 
que parte del trabajo es en pequeños grupos de individuos heterogéneos 
en donde se comparta un nivel de conocimiento similar y se busquen fines 
comunes para el logro de actividades en conjunto, permitiendo la creación 
de espacios factibles para potencializar los aprendizajes y las competencias 
de los sujetos. 
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Los términos anteriormente mencionados, se encuentran ligados 
entre sí, contribuyendo al logro de una colaboración mediante el uso de 
una comunicación asertiva, dado en diferentes escenarios, tanto presen-
ciales como de manera virtual; en la actualidad, se establece el empleo de 
dichas estrategias partiendo de la repentina necesidad de la creación de re-
des mediante la educación a distancia. Para Juca-Maldonado (2016), “esta 
consta de un método o sistema educativo de formación independiente, no 
presencial, medida por diversas tecnologías” (p. 107), considerada como 
una estrategia educativa; en este caso, fue una decisión basada en respuesta 
a la pandemia por la COVID-19, el concepto se define como la propaga-
ción mundial de una nueva enfermedad (oms, 2010).

La educación a distancia permite que los factores de espacio y tiem-
po, ocupación o nivel de los participantes coincidan en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje; sin embargo, es factible para que, mediante la utiliza-
ción de dispositivos tecnológicos que permitan la comunicación, se creen 
acuerdos entre los participantes para la realización de sus respectivas ta-
reas.

Esta modalidad de educación es una opción flexible, puesto que 
debido al desarrollo de las nuevas tecnologías, se ofrece la posibilidad de 
llevar a cabo el estudio sin estar de manera presencial en el aula. Para Wi-
lliams-Bailey, De Peralta y Marín-Aparicio (2020), los nuevos avances en 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación: 

Han permitido un gran desarrollo en la educación a distan-
cia, pues ahora se incorporan diversos recursos y estrate-
gias didácticas que permiten al estudiante obtener mejores 
conocimientos al tener la oportunidad de interactuar casi 
de forma directa con el profesor y con sus demás compañe-
ros, a través de foros, sesiones de videoconferencias y plata-
formas de aprendizaje (p. 97).
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Al realizar el análisis y la comprensión de los conceptos anteriores, 
y de apreciar la problemática establecida, se plantea la necesidad de hacer 
una investigación sobre las nociones de los alumnos normalistas de primer 
y último semestre de la licenciatura en Educación primaria sobre el impac-
to de la implementación de las dinámicas de comunicación y colaboración 
en el desarrollo y uso de estrategias en la modalidad de educación a distan-
cia, provocado a causa de la pandemia.

Metodología
Al llevar a cabo la investigación, se utilizó una metodología con corte cua-
litativo que, de acuerdo con Guzmán y Alvarado (2009), reúne las nociones 
del conocimiento fundadas en perspectivas constructivistas en relación con 
los significados de vivencias individuales, sociales e históricamente cons-
truidos; asimismo, en este enfoque, el investigador consigue datos abiertos 
con el objetivo de desarrollar teorías a partir de éstos, favoreciendo la com-
prensión de los procesos específicos. 

A fin de obtener información en relación con la temática expuesta, 
se aplicó una entrevista semiestructurada de cinco cuestionamientos. Este 
tipo de entrevistas cuenta con una secuencia de temas y preguntas sugeri-
das; además, dentro de las mismas, es importante contextualizar a los suje-
tos consultados al iniciar y al finalizar; de igual forma, es sustancial que se 
describa la situación y se explique, de forma breve, el objeto de estudio de 
dicho instrumento (Álvarez-Gayou, 2003).

Para cumplir con la descripción, las entrevistas se llevaron a cabo, 
de manera virtual, mediante distintas plataformas de videoconferencia, 
como Zoom, Google Meet, entre otras, las cuales se videograbaron; esto a 
fin de realizar un registro de la información para, posteriormente, agregar-
la al procesador de textos Word, logrando un archivo de cada uno de los 
instrumentos para ejecutar su análisis correspondiente.
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Primeramente, se solicitaron datos en relación con su identificación 
personal, como edad, sexo, lugar de procedencia, licenciatura que estudia, 
grado y grupo en el que se encuentra; lo anterior con el propósito de reunir 
información para codificar a los participantes y mantener la confidencia-
lidad de sus respuestas y una organización de los instrumentos a analizar. 
Seguidamente, se presentaron cinco preguntas abiertas afines a la temática 
de estudio planteada. El procesamiento de las respuestas de cada uno de 
los cuestionamientos se llevó a cabo mediante una categorización abierta, 
donde los datos fueron procesados por medio del software Atlas.ti, con la 
intención de ordenar la información mediante una red.

De acuerdo con el análisis correspondiente, el estudio se enfoca en 
el cuestionamiento número 2 del instrumento: menciona las estrategias de 
comunicación y colaboración implementadas en los cursos, mediante la 
virtualidad, consiguiendo una gran cantidad de argumentos y manifesta-
ciones de los 30 entrevistados que se analizan en el siguiente apartado. 

Resultados

Al efectuar el proceso de categorización abierta sobre la interrogante antes 
mencionada, se generaron dos familias, la a es estrategias de comunicación 
y la segunda estrategias de colaboración, ambas se vinculan con las accio-
nes que llevan a cabo los entrevistados en sus clases en la modalidad de 
educación a distancia.
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Figura 5.1
Red de categorías para la familia estrategias de comunicación.

De forma general, los entrevistados expusieron, en sus respuestas, 
que se requiere de mayor solvencia y capacidad en el uso de los recursos 
tecnológicos que intervienen en las estrategias para establecer una comu-
nicación efectiva dentro de los ambientes virtuales de aprendizaje.

Dentro de la familia estrategias de comunicación, la categoría con 
mayor incidencia fue la de aplicaciones para videoconferencia. Los educan-
dos entrevistados manifestaban el manejo de diversas plataformas electró-
nicas, formas de organización, dinámicas, entre otras propuestas virtuales 
distintas a las actividades que se realizan de forma cotidiana. Un alumno 
comenta que usualmente se utilizan plataformas digitales que permiten a 
los docentes poner actividades, dar anuncios y recibir trabajos de sus alum-
nos. También las aplicaciones de mensajería instantánea han permitido a 
maestros y estudiantes estar en constante comunicación; de igual manera, 
se han implementado programas de videollamada que cumplen la función 
antes mencionada (8-PRIM-7).

La educación a distancia desde la virtualidad debe ser trabajada ha-
ciendo uso de estrategias que brinden una educación integral, siendo favo-
recida por las dinámicas de comunicación y la colaboración. En ocasiones, 
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no se consideran las necesidades individuales de cada alumno, respecto a 
su nivel socioeconómico, falta de recursos tecnológicos o la organización 
del tiempo, por lo que no es posible focalizar todas las actividades plantea-
das por parte de los docentes; sin embargo, es importante considerar ac-
ciones y estrategias que incluyan a toda la comunidad estudiantil y seguir 
tomándolas en cuenta en cada ejercicio mediante el desarrollo de activida-
des prácticas y la existencia de una evaluación flexible.

Otra de las categorías de esta familia es plataformas, en la cual los 
alumnos realizan sus actividades y les permite establecer redes de conoci-
miento que fortalecen la comunicación entre pares y el resto de la comu-
nidad escolar, entablando una formación en la que desarrollan el trabajo 
colaborativo. Gran parte de la comunidad escolar está utilizando Moodle, 
según Juca-Maldonado, Carrión-González y Juca-Abril (2020), es definida 
como una plataforma especializada en contenidos de aprendizaje, desde la 
planificación e impartición de los recursos hasta las estrategias de trabajo 
en grupo y colaboración de proyectos. Siendo la interactividad uno de los 
factores primordiales que conlleva al desarrollo de estrategias que permi-
tan llevar a cabo las dinámicas antes mencionadas.

La mensajería instantánea, en esta modalidad, ha tomado gran 
importancia en los espacios virtuales, algunos ejemplos son WhatsApp y 
mensajes de texto, conformando otra categoría de relevancia, implicando 
al jefe de grupo como mediador esencial en la comunicación para abordar 
las propuestas que los docentes y la institución desean notificar. Uno de los 
estudiantes menciona que el jefe de grupo es uno de los líderes principales 
dentro del aula, puesto que él es el que informa acerca de todo lo que los 
maestros y la escuela quieren comunicar al alumno y hace que se tenga 
confianza para preguntar cualquier cosa (14-PRIM-1).
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Figura 5.2
Red de categorías para la familia estrategias de colaboración.

Dentro de las respuestas con mayor recurrencia dentro de la fa-
milia estrategias de colaboración, la categoría con mayor incidencia fue 
el trabajo colaborativo. Varios alumnos manifestaron que esta estrategia 
da soporte a la socialización de los aprendizajes y minimiza la carga aca-
démica. Osalde (2015) lo describe como un proceso donde se comparten 
las responsabilidades y el conocimiento construido de manera grupal. Es 
sustancial fomentar dicha dinámica dentro de estos espacios virtuales, ya 
que es una táctica que “permite que los estudiantes debatan e intercambien 
ideas, y que los más aventajados contribuyan a la formación de sus compa-
ñeros” (sep, 2017, p. 120).

A su vez, otra categoría de esta familia que presentó varias repe-
ticiones entre los participantes es la de Google Drive. Los colegiales ar-
gumentaron que mediante esta herramienta tecnológica pueden realizar 
el trabajo a distancia de manera sincrónica, llevando a cabo actividades 
académicas por medio de una herramienta tecnológica que permite inte-
ractuar en tiempo real con los docentes y estudiantes, logrando trabajar, de 
manera equitativa, ofreciendo sus aportaciones en cada una de las activi-
dades planteadas. Parrilla (citado en Vásquez, Méndez & Mendoza, 2015), 
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menciona la necesidad de “realizar prácticas de aprendizaje colaborativo 
que inciten la motivación y participación del estudiante por medio de ac-
tividades que resalten su implicación en los procesos de enseñanza apren-
dizaje” (p. 184).

Discusión

El sistema educativo de México debe identificar y plantear un nuevo futuro 
considerando los retos que se han estado viviendo, los cuales, posterior-
mente, serán los nuevos desafíos en cuanto a planes y programas e infraes-
tructura, como ejemplo, se tiene el suministro de equipos multimedia en 
todas las instituciones del país, la adquisición de servicios como Internet y 
telefonía, la capacitación masiva de maestros y alumnos en el uso de pla-
taformas educativas, y replantear qué hay que enseñar en la escuela, pues, 
a pesar de que se habla que la gente vive en la era digital, muchas personas 
no están del todo involucrados en este mundo de la tecnología.

El docente tiene la función de ser guía y promotor de conocimien-
tos, es quien debe estar a la vanguardia y en constante actualización para 
brindar una educación de calidad a sus estudiantes. Como el mundo es un 
organismo cambiante, el profesor va sugiriendo la adaptación a las necesi-
dades presentadas, lo mismo ocurre con los educandos, deben prepararse 
para la transformación de la práctica educativa.

A partir del análisis de los instrumentos aplicados a los estudian-
tes de la ByCENES, se pudo llegar a la conclusión de que están llevando a 
cabo una educación a distancia que permite, por medio de la virtualidad, 
la puesta en marcha de dinámicas de comunicación y colaboración de ma-
nera efectiva, haciendo uso de una diversidad de herramientas y recursos 
tecnológicos. Por medio de estas propuestas curriculares, se atienden todas 
las variables que determinan la acción educativa optimizando la calidad de 
una educación compleja y creciente (García-Aretio, 2020).
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Conclusiones

Dicha investigación permitió observar un contraste en el desenvolvimien-
to de los estudiantes acorde a las herramientas y estrategias propuestas por 
la institución, evidenciando que los estudiantes normalistas de primer in-
greso tuvieron mayores dificultades para la adaptación a esta nueva moda-
lidad, puesto que no trabajaban con estos recursos en sus antiguas escuelas, 
a diferencia de los alumnos de séptimo semestre, quienes cuentan con la 
preparación y el conocimiento para utilizar dichas herramientas, pues ya 
estuvieron expuestos a una experiencia académica en clases virtuales.

La realidad es que la mayoría de las escuelas no está preparada para 
enfrentarse a este cambio; en este sentido, es la importancia de ejecutar 
una buena relación entre los sujetos dentro del proceso comunicativo y, sin 
duda alguna, que exista un intercambio de información que se enriquece 
al socializarla. Es por ello que se deben crear redes de comunicación y co-
laboración efectivas en la nueva normalidad, es una responsabilidad que 
recae en toda la comunidad inmersa en el ámbito educativo, por lo que se 
requiere facilitar estrategias necesarias para cumplir con lo que establece 
las nuevas exigencias.
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Resumen

La investigación aporta informa-
ción sobre la formación docente 
desde la perspectiva de las relacio-
nes interpersonales y la mejora de 
las competencias didáctico-pedagó-
gica para generar aprendizajes. Es 
de corte cuantitativo y se aplicaron 
encuestas para la recolección de da-
tos. Uno de los resultados más rele-
vantes es que: en la medida en que 
los estudiantes normalistas influyan 
en las emociones de sus alumnos, 
lograrán motivarlos para adquirir 
conocimientos necesarios. En con-
clusión, el futuro docente proyecta 
su formación y práctica docente al 
identificar los estilos de aprendizaje 

y conduce a los alumnos en la cons-
trucción de sus conocimientos. 

Palabras clave 
aprendizaje, competencias didácti-
cas-pedagógicas y formación do-
cente.

Abstract

The research provides information 
on teacher training from the pers-
pective of interpersonal relations 
and the improvement of didac-
tic-pedagogical competencies to 
generate learning. It is quantitative 
and surveys were applied for data 



101

Vol 3, Núm. 2, 2021 Revista RELEP

collection. One of the most relevant results is that: to the extent that teacher 
training students influence the emotions of their students, they will be able 
to motivate them to acquire the necessary knowledge. In conclusion, the fu-
ture teacher projects his or her training and teaching practice by identifying 
learning styles and leads students in the construction of their knowledge.  

Key words
learning, didactic-pedagogical competencies and teacher training.

Introducción

Hoy en día el papel de los formadores no es tanto “enseñar” (explicar-exa-
minar) unos conocimientos que tendrán una vigencia limitada y estarán 
siempre accesibles, sino ayudar a sus alumnos a “aprender a aprender” de 
manera autónoma en esta sociedad de la información y cultura del cambio, 
cabe señalar que en dicha tarea áulica realizada por el docente se involucra 
su personalidad (actitudes y emociones) al promover el desarrollo cogni-
tivo y personal de los alumnos mediante actividades críticas y aplicativas, 
tomando en cuenta sus características (formación centrada en el alumno) 
y exigiendo un procesamiento activo e interdisciplinario de la información 
para que construyan su propio conocimiento y no se limiten a realizar una 
simple recepción pasiva-memorización de la información. 

Enfrentamos pues lo que se demanda del docente en ejercicio cen-
trándose en la acción, el elemento clave es el desempeño, la ejecución y 
los procedimientos con el fin de promover el aprendizaje de sus alumnos 
a través de actividades y situaciones didácticas, actividades en las que in-
fluye la personalidad del profesional de la educación dentro del proceso 
enseñanza-aprendizaje.

Debido a esto surge la inquietud por investigar la influencia del 
equilibrio afectivo del docente en su práctica, es decir el impacto de las 
actitudes y la emocionalidad en la aplicación de las competencias didácti-
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co-pedagógicas de su intervención en la orientación para la construcción 
de aprendizajes de sus alumnos.

Durante el trabajo se encontrará la estructura de un proyecto de in-
vestigación, cuya finalidad es favorecer la formación docente del estudian-
te a través del mejoramiento de sus competencias didáctico-pedagógicas 
desde la perspectiva de la interacción humana destacando las implicacio-
nes de su equilibrio afectivo y la influencia de su personalidad en su actuar 
docente.

En el presente trabajo se orienta a fortalecer en el futuro maestro el 
sentido de su quehacer como educador, de comprender la importancia en 
el dominio de sus emociones ante las diversas situaciones que se presen-
tan en el aula así como los cambios en el sistema educativo a partir de los 
orígenes y desarrollo de las corrientes del pensamiento pedagógico , para 
propiciar un posicionamiento respecto a su práctica docente y posibilitar 
la construcción de estrategias didácticas y proceder pedagógicos que sean 
adecuados al contexto, a las personas y contribuyan al propósito de formas 
ciudadanos para aceptar el cambio, al tiempo que afirman su identidad 
vocacional. Para ello debemos identificar:

¿Como mejorar las competencias didáctico-pedagógicas desde la 
perspectiva de las relaciones interpersonales para favorecer la formación 
docente?

Revisión de la literatura

Competencia

El concepto de competencia es extremadamente polisémico y, lamentable-
mente, su polisemia pareciera crecer con su utilización. Esta polisemia o 
babilonia conceptual como la denomina Díaz Barriga, se torna un proble-
ma en ambientes internacionales e internacionales. El enfoque de com-
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petencias se aborda desde distintas concepciones o posturas, lo cual cau-
sa confusión, indefiniciones y en aplicaciones apresuradas en el ambiente 
educativo. Díaz Barriga (2006), Tobón, Rial, Carretero y García (2006) 
coinciden en que hace falta la construcción teórica y conceptual del con-
cepto de competencias.

Para Tardif (2008) una competencia corresponde a “un saber ac-
tuar complejo que se apoya sobre la movilización y la utilización eficaz de 
una variedad de recursos”. Competencia no es sinónimo de saber-hacer o 
de un conocimiento procedimental.

Es un actuar complejo porque implica la movilización y utilización 
eficaz de un conjunto de recursos. Estos recursos son de dos tipos: recursos 
internos y externos.

Para Tobón (2009) las competencias son “Procesos complejos de 
desempeño ante actividades y problemas con idoneidad y ética, buscando 
la realización personal, la calidad de vida y el desarrollo social y económico 
sostenible, en equilibrio con el ambiente”.

En esta definición de competencia, se comparten elementos de 
conceptualización con Tardif (2008) y Jonnaert, (2008). Tardif y Jonnaert 
hablan de un actuar complejo y Tobón de procesos complejos de desempe-
ño, los primeros hablan de recursos internos los cuales se complementan 
con la integración de saberes (conocer, hacer, ser y convivir), los tres hacen 
referencia a situaciones de contexto y criterios de desempeño.

Pedagogía
La palabra pedagogía deriva del griego Paidós que significa niño y agein 
que significa guiar, conducir El que conduce niños (Del gr. pedagogo 
παιδαγωγός) y pedagogía παιδαγωγική. La idea que se tiene de pedago-
gía ha sido modificada porque la pedagogía misma ha experimento desde 
principios de siglo cambios favorables. Cada época histórica le ha impreg-
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nado ciertas características para llegar a ser lo que en nuestros días se co-
noce como: Ciencia multidisciplinaria que se encarga de estudiar y anali-
zar los fenómenos educativos y brindar soluciones de forma sistemática e 
intencional, con la finalidad de apoyar a la educación en todos sus aspectos 
para el perfeccionamiento del ser humano. Es una actividad humana sis-
temática, que orienta las acciones educativas y de formación, en donde se 
plantean los principios, métodos, prácticas, maneras de pensar y modelos, 
los cuales son sus elementos constitutivos. Es una aplicación constante en 
los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Didácticas-Pedagogícas 
De acuerdo con algunos autores como Zarzar, Cháirez, Braslavsky, Augus-
to que han estudiado el tema las habilidades didáctico-pedagógicas, ya son 
imprescindibles para generar aprendizajes significativos, es menester reto-
mar las teorías que darán curso y trayectoria a la formación docente de la 
era del conocimiento y la tecnología.

Zarzar (2002) señala que el ser experto en el área o materia que se 
imparte es evidente una condición necesaria para ser buen profesor, pero 
de ninguna manera es condición suficiente. Es decir, el dominio de la ma-
teria, aunque necesario, no certifica por sí mismo que uno pueda enseñar 
eficaz y adecuadamente. Expone que se requiere una condición más, a par-
te de las comunes en los docentes (saber su materia y enseñarla) es: saber 
propiciar en los alumnos aprendizajes significativos, estableciendo que lo 
principal en un profesor no es enseñar sino generar aprendizajes en sus 
alumnos.

Cháirez (2002), el docente requiere ser formado no sólo en aspec-
tos disciplinarios, sino también en los pedagógicos, estos dos aspectos se 
convierten en elementos esenciales para su desempeño en el grupo. Por lo 
que se considera importante dotarlo de habilidades que le permitan afron-
tar las distintas problemáticas en su experiencia docente. De igual forma 
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llama la atención cuando expresa que los docentes saben que tiene que 
cambiar, pero carecen de insumos para emprender ese cambio, por lo que 
los recursos críticos para emprender ese cambio, por lo que los programas 
de actualización deben atender, tanto las necesidades institucionales, así 
como personales, fortaleciendo el sentido que los propios decentes tienen 
sobre su actualización.

Braslavsky (1999), cuando se hace referencia al perfil de los profe-
sores, se constatan dos tendencias que igual que en otros casos, son aparen-
temente contradictorias, por una parte, la sobre simplificación con relación 
a sus deberes, el saber y el saber enseñar. Por otra la falta de jerarquización, 
presentándose largos listados de cualidades y de conocimientos que los 
profesores deberían poseer.

Señala que la dimensión didáctico-pedagógica, consiste en la pose-
sión de criterios que les permiten seleccionar entre una serie de estrategias 
conocidas para intervenir intencionalmente, promoviendo los aprendiza-
jes de los alumnos, y para inventar otras estrategias en donde las disposi-
ciones son insuficientes y no pertinentes.

Augusto (1999) menciona que las teorías pedagógicas y educativas 
aportan también estrategias para el logro de los objetivos que formulan, y 
constituyen una forma sistemática de aproximación a la práctica del do-
cente. La pedagogía es un saber complejo que no puede ser formalizado 
en reglas procedimentales precisas, pero esto no lo hace menos riguroso, 
al contrario, comprendiendo el rigor como acoplamiento entre el proble-
ma y el método que se requiere para resolverlo, mal podría la pedagogía 
reducirse a un conjunto de fórmulas universalmente establecidas. Por más 
que se expliciten contenidos y métodos, una parte importante de la acción 
pedagógica depende de las concepciones del maestro y es el fruto del ejer-
cicio de su autonomía.
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La didáctica es un campo “disciplinar” que ha logrado articular 
conceptos tales como contrato didáctico, saber transferencia, espacio, pro-
ceso, metodología, campo, transposición didáctica, sucede con la pedago-
gía para que los aprendizajes, la enseñanza, el alumno, el alumno, la escue-
la, el texto, el poder, el otro, la formación, momento pedagógico, ritmo e 
interés, etc. Constituye capacidad de definirla y delimitarla. Cabe señalar 
igualmente que dentro de la didáctica y la pedagogía se entrecruza solida-
riamente y en el interior de un espacio infinito logra poner en circulación 
dichos subconceptos Zambrano Leal (2001).

En los últimos años se ha abogado por considerar a la práctica do-
cente como un referente muy importante en los procesos de formación, 
capacitación y perfeccionamiento de los profesores. Pero qué entendemos 
por práctica docente o práctica educativa. En una primera aproximación 
puedo afirmar que es un proceso, integrado por un conjunto de actos, que 
tiene como propósito enseñar. Implica un conjunto de interrelaciones en-
tre sujetos, que enseñan y/o aprenden. Estas interrelaciones implican en-
cuentros entre personas que tienen diferentes referentes socioculturales y 
experiencias de vida. Esta condición no sólo conlleva la necesidad de co-
nocer las características particulares y socioculturales de los estudiantes y 
de que éstas sean respetadas por todos los participantes, sino además de 
comprender que ellos tienen diferentes marcos de referencia para interpre-
tar las situaciones que observan y viven.

El punto de convergencia es una versión del acto de enseñanza que 
podría cambiar nuestra visión de la vida en las aulas y, a la vez, nuestra 
comprensión de la travesía de los docentes al descubrir qué significa me-
diar entre las materias y las conciencias de los alumnos listos para aprender 
a aprender. Sarason (2002)

La práctica docente está orientada por determinados propósitos u 
objetivos que se consideran deseables de alcanzar, por lo tanto, contienen 
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un sentido ético fundamental. Al respecto W. Carr señala que esta práctica 
“…Sólo puede hacerse inteligible como una forma de praxis regida por cri-
terios éticos inmanentes a la misma práctica educativa; criterios que sirven 
para distinguirlas.

De ahí la necesidad de fomentar el sentido ético y de responsa-
bilidad en los docentes y la constante revisión y reflexión del trabajo que 
realizan. Estas prácticas ocurren en momentos y ambientes determinados, 
situación que les da condiciones particulares que impiden el enfocarlas con 
uniformidad, esperando que al aplicar ciertas técnicas (como si fueran re-
cetas) se obtendrán resultados específicos. Cada práctica docente es una 
situación particular e irrepetible; aunque pueda contener elementos comu-
nes con otras prácticas, mantiene su especificidad, de ahí la necesidad de 
revisarlas y reflexionarlas con el propósito de promover su mejoramiento.

La labor del docente depende en gran medida del conocimiento 
pedagógico basado en la pedagogía constructivista, que se relaciona con el 
desarrollo del conocimiento y del aprendizaje, en las ideas principalmente 
de Vygotsky, Piaget, Bruner y Ausubel que refieren a la estructuración del 
pensamiento constructivista en el ámbito educativo, permiten sustentar lo 
referente a los procesos cognitivos que los estudiantes ponen en juego a la 
hora de aprender matemáticas; así mismo, al identificar sus niveles cogni-
tivos y grados de aprendizaje. A continuación, se mencionan las ideas más 
relevantes de dichos autores, que se retoman para la presente propuesta, 
ya que no podemos separar la labor docente de los procesos mentales que 
conllevan al aprendizaje.

Vygotsky (1979) La postura de este autor, sugiere considerar la ayu-
da pedagógica, el contexto y la dinámica de grupo, como medios para in-
ducir al alumno a transitar por los rubros de la zona del límite superior.
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Piaget (1987), concibe el aprendizaje en términos de asimilación - 
acomodación por parte del sujeto, afirma que, para lograr un equilibrio en 
los esquemas adquiridos con anterioridad, se debe manifestar un aprendi-
zaje en términos de adquisición de conocimiento, así mismo dicho apren-
dizaje depende del nivel cognitivo inicial del sujeto. 

Para Ausubel (1999) Lo que se enseña puede concebirse como un 
puente a transitar, entre lo conocido y desconocido para el alumno; por 
tanto, la asimilación de conceptos e ideas matemáticas debe considerarse 
como un proceso gradual. Dewey, citado por Davini (1997) afirmó que “…
el estudiante de magisterio que fortalece su preparación en métodos de 
enseñanza podrá alcanzar más rápidos resultados en la clase, mientras que 
el que fuese enseñado a pensar sobre la práctica sería el mejor maestro a 
largo plazo” (pág. 119).

La formación y el desarrollo profesional de los docentes se presenta 
como la ruta hacia una nueva configuración de la profesión, en un actuar 
activo creativo, responsable, vinculando con el saber didáctico, la adqui-
sición de conocimientos, el desarrollo de competencias y aptitudes para 
establecer con claridad las necesidades individuales y sociales.

La formación docente según Chehaybar y Kuri (2003) es un proceso 
permanente, dinámico, integrado, multidimensional, en el que convergen, 
entre otros elementos, la disciplina y sus aspectos teóricos, metodológicos, 
epistemológicos, didácticos, psicológicos, sociales, filosóficos e históricos, 
para lograr la profesionalización de la docencia

Al surgir la necesidad de profesionalizar a los docentes se dio una 
mejor atención a la sociedad y esto logró el progreso de la educación, como 
se menciona en el documento La Situación del Personal Docente (UNES-
CO, 1966: 4). En el punto cuatro dice “Debería reconocerse que el progreso 
de la educación depende en gran parte de la formación y de la competencia 
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del profesorado, así como de las cualidades humanas, pedagógicas y profe-
sionales de cada educador”. Las implicaciones de la profesionalización del 
docente, como bien comenta Mota (2006), tiene como objetivo hacer de la 
docencia una actividad profesional, una carrera; de tal forma que el arqui-
tecto o el médico, independientemente de su formación original, pueden 
hacer de la docencia una actividad profesional. Esteve, (2011)

Algunas de las cualidades definitorias de los maestros exitosos es un 
amplio repertorio de habilidades de enseñanza, así como un buen dominio 
del tema según Dunkin y Precians, (1992), citado por Luna, E. (2002: 72)

Cabe señalar que la formación docente es la que posibilita el desa-
rrollo de competencias Profesionales de acuerdo con la Licenciatura que 
se curse, nivel y modalidades de la Educación Básica. Se debe entender 
por formación docente, el conjunto de cursos organizados por campos for-
mativos con validez oficial, con el objetivo de habilitar la práctica didácti-
co-pedagógica, así como las funciones de docencia, en las teorías, procedi-
mientos y técnicas para ser un profesional de la educación. 

Gracias al gran número de investigaciones centradas en los pro-
cesos de formación inicial y permanente del profesorado, actualmente se 
tiene ya buen conocimiento de los principios que deben regir toda inter-
vención formativa para promover el desarrollo y la capacitación de docen-
tes profesionales competentes. En este sentido, existe actualmente una idea 
mayoritariamente compartida según la cual el desarrollo profesional del 
docente es un proceso gradual para el que es necesario adquirir no solo 
unas herramientas básicas para poder actuar como docentes de una mane-
ra digna, sino también estrategias para ir desarrollando en profundidad las 
competencias que se requieren en esta profesión y todo esto de una forma 
integral, partiendo de la persona, de sus creencias, experiencias y represen-
taciones (Esteve, Melief y Alsina, 2010).
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Efectivamente, los investigadores centrados en estudiar los proce-
sos subyacentes a dicho desarrollo profesional (Korthagen, 2001; Hargre-
aves et al., 2010; Imbernón, 2007; Marcelo, 2007; Pozo et al., 2006, 2008) 
coinciden en la idea de que se trata de un proceso integral de la misma 
persona, en el cual entran en interacción los propios esquemas mentales 
y las propias representaciones en contraste con nuevas perspectivas que 
‘vengan de fuera’. Esta interacción entre lo propio y lo ajeno debe conducir 
a lo que Pozo et al. (2006) denominan ‘redescripción representacional de 
las teorías implícitas’.

Aprendizaje
S le considera al ciudadano en el contexto social del siglo XXI, es una 
persona múltiple (persona tecnológica; económica; social y cultural) que 
aprende en un mundo global y local y, además, ocupa diferentes espacios 
urbanos, rurales y virtuales (Echevarría, 2002). 

La acumulación de conocimiento de cada estudiante va constru-
yéndose por aprendizajes sucesivos de referentes   previos o internos del 
mundo familiar (familia) académico (asignaturas) y social (relaciones con 
otros) facilitado por las rutinas, procesos de acción o estilo de vida (Killea-
vy y O’Moore, 2001) (conocimientos internalizados) caracterizados por la 
relación establecida (investigación, observación, reproducción, etcétera) 
entre cada estudiante y el mundo del conocimiento.

 Las experiencias de vida son las evidencias de esos referentes en 
la construcción desde, las formas de aprender, la perspectiva de las estra-
tegias y tácticas de conocimiento, de cada estudiante. Las estrategias de 
conocimiento son: estudio en biblioteca, asistencia a clases, participación 
en seminarios de investigación, asistencia a conferencias, entre otras acti-
vidades. (Calvo, 2003)

Las tácticas de conocimiento son: método de estudio, resolución 
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de problemas, distribución de tareas, formulación de proyectos entre otras 
acciones encaminadas a crear rutinas de organización el acceso a la infor-
mación y procesos de reflexión para comprenderla. Por consiguiente, el 
aprendizaje adquirido significa transformación de información en conoci-
miento de competencias diversas, por ejemplo: cómo resolver problemas, 
qué informaciones son relevantes y cuáles secundarias; cuáles son los prin-
cipios teóricos de las asignaturas; aplicación o transferencia del conoci-
miento a nuevas situaciones, entre otras. (Calvo, 2003)

Así, la definición de capital humano es más cualitativa que cuanti-
tativa: más que la cantidad de información disponible son las capacidades 
de reflexión, crítica, innovación, actitudes de cooperación y colaboración, 
modelos mentales que faciliten el desempeño de la comprensión, creativi-
dad u otras necesarios para utilizar, aplicar y transformar el conocimiento 
disponible y acceder a la comprensión de nuevas informaciones para in-
corporarlas al desarrollo de cada profesión. (Calvo, 2003)

Metodología
Es de tipo transaccional correlacional ya que se recolectan los datos en un 
solo momento, en un tiempo único. Tiene como propósito describir varia-
bles y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado, además 
de describir las relaciones entre dos o más categorías, conceptos o varia-
bles, así mismo la interpretación de datos a partir del análisis de conceptos. 
(Hernández, 2006)

Se desarrolló un trabajo de carácter explicativo y predictivo de la 
realidad, bajo una concepción objetivo, unitaria, estática y reduccionista, 
haciendo una concepción lineal de la investigación a través de una estra-
tegia hipotética-deductiva. Las variables en el estudio fueron: formación 
docente, competencias didáctico-pedagógicas y aprendizaje. 

Con el fin de conocer la opinión que tienen los futuros docentes 
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sobre la formación docente desde la perspectiva de la interacción humana 
para mejorar las competencias didáctico-pedagógicas, se diseñó un ins-
trumento de investigación, para la recolección de datos que den posibles 
explicaciones al fenómeno estudiado.

Diseño del instrumento de investigación. 
Se elaboró una encuesta de 163 variables, 155 de complementación cerrada 
con un valor estimado de 0 a 100, 3 de nivel de medición tipo signalícticas 
(nombre, edad, sexo), cada ítem mide una variable simple, la medición 
referida a actitudes, valores, creencias y opiniones, son medidas en una 
escala del 0 al 100.

Al verificar su confiabilidad quedo conformado de 152 variables de 
pregunta cerrada y 3 de para medición signalícticas.

Perfil, selección y delimitación de la población y muestra
La población estudiada en la presenta investigación pertenece a de la Es-
cuela Normal de Torreón, es de 948 estudiantes, la seleccioné    por ser la 
institución en donde laboro como docente frente a grupo. La muestra no 
probabilística se llevó a cabo con 30 sujetos tomados del 6 ° semestre de la 
Licenciatura en Educación Primaria. 

Pruebas de confiabilidad y consistencia interna
 Se realizó un estudio piloto, para determinar su fiabilidad y validez 
del instrumento. La consistencia interna fue de 0,97 y 0,98 según el Alpha 
de Cronbach, encontrándose correlación entre estas dos Alpha, determi-
nando una posible prueba t de student; en el relacional con correlación 
de Pearson y por último en el integracional con análisis de factores y re-
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gresión multivariada para determinar las principales redundancias en los 
ítems elaborados, el cuál fue evaluado por un experto en la materia.

Resultados

Análisis Comparativo
En este nivel se trabaja con la prueba T de Student, con un nivel máximo 
de error probable de 05.

Tabla 6.1
Prueba “t” de student entre Género y la Planificación Estratégica.

No.

Va
ri

ab
le

Mean
2

Mean
1 t-value df p Valid

N 2
Valid
N 1

Std.
Dev. 2

Std.
Dev. 1

F-ratio 
Variances

p  
Variances

140

In
flu

en
ci

a

83.66 76.64 1.74 154 0.08 60 96 16.41 28.34 2.98 0.000014

n= 
156

p< 
0.05

 
 
Variable independiente: Género
Variable Dependiente: Planificación Estratégica

El nivel de significancia es mayor que .05, por lo que se lee que 
no hay diferencia significativa respecto a la opinión de hombres y mujeres 
en relación con la utilización de la Planificación Estratégica como herra-
mienta para influir en la construcción de aprendizajes significativos de los 
alumnos.

Al observar los promedios se puede leer que los hombres conside-
ran que la Planeación estratégica, es una herramienta que en menor grado 
ayuda al docente a decidir con anticipación lo que se va a hacer, cómo 
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hacerlo, cuándo hacerlo y quién se encargará de hacerlo. Implica prever y 
seleccionar las actividades que se van a seguir en el futuro.

En tanto que se infiere que las mujeres consideran que en mayor 
grado la planificación estratégica es una herramienta para enfrentarse a los 
constantes cambios que impone la complejidad de los cambios que se pre-
sentan, ayudando a la toma de decisiones orientando, la secuencia en las 
operaciones y tareas a realizar, expresadas en términos de tiempo, recursos 
y medios necesarios para su puesta en marcha.

Análisis correlacional
En este nivel se trabaja con las correlaciones Producto Momento Pearson, 
se consideran las correlaciones significativas con error probable a p≤ 0.01 
y un r= .23.

Tabla 6.2
Comportamiento correlacional de v.c. vocación docente en relación, a v.c forma-
ción y práctica docente (eje2) y v.c. conducción del aprendizaje (eje3). 

Ejes Variable compleja variable

6.
 A

CT
IT

U
D

7.
 C

ON
D

U
CT

A

9.
 C

O
ST

U
M

15
. D

ES
A_

PE
R

16
. M

OT
IV

Eje 1 Vocación docente CONDUCTA 0.55
DESA_PER
MOTIV_ 0.40

Eje 2
Formación práctica 
dicente

46. NEC_APR
0.42 0.61 0.63

Eje 3
Conducción del 
aprendizaje

80. SOCIAL_MO
0.42

82. IDEN_CA 0.36 0.39
83.CARAC_GRUP 0.45
84. CARAC_IND 0.40 0.42
87.LO_ATEN 0.45 0.41
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88. INVOLUCR 0.49
90. RESP_IM 0.46 0.45

6. ACTITUD_ 17. PREPARA_ 87. LO_ATEN
7. CONDUCTA 46. NEC_APR 88. INVOLUUCR
8. COSTUM_ 80. SOCIAL_MO 90. RESP_IM
10. VALORES 81. PERT_G
11. NORMAS 82.IDEN_CA
15. DESA_PER 83. CARAC_GRU
16. MOTIV_ 84. CARAC_IND

Se presentan los resultados de la correlación interior (si la hay) de la 
V.C.  Vocación Docente, donde se lee que en la medida en que el estudiante 
normalista tenga vocación docente será capaz de influir en la conducta de 
sus alumnos.

Se lee que en la medida en que el estudiante    influya en la conduc-
ta de sus alumnos, será capaz de identificar las necesidades del alumno de 
acuerdo con el tema, considerar a la socialización como motivación del 
aprendizaje, así como identificar las características grupales e individuales 
para lograr su atención e involucrarlos en el proceso enseñanza aprendiza-
je y le permitirá responder a imprevistos que se le presenten.

En la medida en que los estudiantes normalistas influyan en las 
emociones de sus alumnos, logrará motivarlos para adquirir los conoci-
mientos necesarios para su realización como persona dentro de una socie-
dad.

Se puede leer en la tabla de correlación interior que en la medida 
en que el estudiante logre influir en el desarrollo de la personalidad de 
sus alumnos, permitirá motivar sus emociones llevándolos a aprender, así 
como a identificar las características del contexto, grupales e individuales 
las cuales contribuirán a adaptase a su realidad.

Se observa que en la medida en que el estudiante influya en las 
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actitudes motivará a sus alumnos, así mismo le permitirá identificar las 
características del contexto en que se desenvuelve admitiéndole responder 
a imprevistos que se le presenten.

Discusión

Partiendo de las conclusiones se obtuvieron los resultados de la presente 
investigación que permiten reconocer el potencial de la formación docente 
en las competencias didáctico-pedagógicas para generar aprendizajes des-
de la perspectiva de las relaciones interpersonales, demostrando que la vo-
cación docente hace referencia a la satisfacción del estudiante normalista 
para orientar pedagógicamente a sus alumnos expresando que influye en 
mayor medida en su conducta, coincidiendo con Jersild al indicar que la 
función esencial del docente es ayudar al niño que crece a auto conocerse 
y a adquirir actitudes sanas de auto aceptación (1986) y Rugarcía (2001), al 
señalar que la misión docente debe promover habilidades y reforzar deter-
minadas actitudes que ayuden al alumno a su crecimiento como estudiante 
no solo en el tema que imparte, sino en su desarrollo como individuo, re-
lativo a la profesionalización docente lo lleva a manifestar la personalidad 
es decir pesar, actuar y ser como gestor del aprendizaje logrando ser un 
modelo a seguir, contrario a lo que señala Tedesco (1995) las exigencias 
de mayores niveles de preparación a los docentes por requerimientos de 
la sociedad, implican cambios muy importantes en sus modalidades, sus 
concepciones, sus relaciones laborales, el autor sostiene que las resistencias 
de los docentes ante estos cambios se deben a “comportamientos defensi-
vos” asociados a “sentimientos de inseguridad”, y reconoce el deterioro que 
han sufrido las condiciones de trabajo de los docentes y la consideración 
social acerca de su labor; referente a la formación y práctica docente se 
encontró que es transcendental identificar los estilos de aprendizaje para 
conducir a los alumnos en la construcción de sus conocimientos, asumien-
do lo que asevera Perrenaud (2004), Meirieu (2002), Tardif (2006, 2009), 
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las formas y estrategias utilizadas por los docentes en el aula adquieren otra 
perspectiva , ya no son vistas solo como actividades para la transmisión de 
conocimiento, sino como elementos que permiten al alumno apropiarse 
del saber, el saber hacer y saber ser, haciendo referencia también a lo indi-
ca Maruny, I. (1989) enseñar no es solo proporcionar información, si no 
ayudar a aprender, y para ello el docente debe tener un buen conocimiento 
de sus alumnos: cuáles son sus ideas previas, qué son capaces de aprender 
en un momento determinado, su estilo de aprendizaje, los motivos que los 
animan o desalientan, sus hábitos de trabajo, las actitudes y valores que 
manifiestan frente al estudio concreto de cada tema.

Tocante a la conducción del aprendizaje los estudiantes están pre-
parados para predecir situaciones de riesgo en el proceso enseñanza-apren-
dizaje dentro de aula, identificándolos y respondiendo a ellos, asumiendo 
lo que señala Fontana (1994) la clave del control eficaz en las diferentes 
edades radica en la comprensión de qué es lo que realmente desencadena 
el comportamiento de los niños y en la comprensión de las estrategias más 
apropiadas para guiarlos y orientarlos, en relación al proceso de evalua-
ción los sujetos exponen que los mecanismos de dicho proceso los lleva 
a reconocer el desarrollo de las actividades realizadas en la construcción 
del conocimiento y la intención de sus palabras hacia el niño en el proce-
so enseñanza-aprendizaje, de igual forma Scallon (1998), menciona que 
la evaluación del aprendizaje es una forma para orientar el proceso , de 
dar nuevas pitas para que el docente adecue sus recursos, detecte los ni-
veles de desarrollo cognitivos desplegados en la solución de los problemas 
planteados al alumno permitiendo una nueva relación entre actividades de 
aprendizaje-evaluación tanto en su dimensión formativa, como sumativa, 
convirtiéndose en un apoyo para el educador , al reconocer qué aspectos 
son los que ofrecen mayor obstáculo para la comprensión del escolar.

Referente a la metodología del aprendizaje los estudiantes apli-
can convenientemente el aprendizaje basado en problemas y métodos de 
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proyecto, para hacer más eficiente, dar direccionalidad y continuidad al 
proceso enseñanza-aprendizaje, permitiéndole ajustar los contenidos a las 
necesidades de los alumnos, ejecutando, controlando y corrigendo la tarea 
que desarrolla dentro y fuera del aula, como lo considera Freinet (1979) 
al señalar que se debe experimentar el método que permita al educando a 
aprender en la escuela como aprendía en la vida, pero no lo deben hacer 
como partidarios ciegos de unos métodos inflexibles, sino como educado-
res decididos a conseguir lo máximo posible desde una perspectiva peda-
gógica centrada en la acción del niño, en sus posibilidades, en sus necesi-
dades y deseos, para alimentarlas y hacerlas desarrollar en función a las 
necesidades de la sociedad en que vive.

Conclusiones

Con el fin de Analizar las estrategias de enseñanza aplicables al desarrollo 
de competencias didáctico-pedagógicas y determinar su efectividad     para 
fortalecer y enriquecer la formación intelectual y humanística del estudian-
te normalista mediante el autoconocimiento como persona, la autoeduca-
ción y el autoaprendizaje se llega a las siguientes conclusiones.

Vocación docente
Se encontró en el presente estudio que los estudiantes consideran que no 
influyen en los sentimientos positivos del desarrollo personal de sus alum-
nos.

Práctica docente
Referente al dominio de las modelos de aprendizaje, estrategias teórico- 
prácticas, socialización laboral y herramientas didáctico -pedagógicas para 
enfrentar la complejidad de la práctica docente. 

Se concluye que los sujetos encuestados proyectan su formación y 
práctica docente al identificar los estilos de aprendizaje para conducir a los 
alumnos en la construcción de sus conocimientos. 
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Señalan   no proyectar en   las reformas educativas y los beneficios 
que aportan las políticas educativas a la educación su formación y práctica 
docente.

Diseño de planeaciones
Se hace referencia a la   creatividad, habilidad-destreza, acciones, proce-
dimientos, conciencia del grupo, para obtener resultados positivos en el 
proceso enseñanza-aprendizaje.

Por otra parte, los resultados arrojados demuestran que los estu-
diantes identifican los elementos que integran la planeación como lo son: el 
propósito de las estrategias teórico-prácticas, las necesidades de los alum-
nos, la utilidad el material didáctico, los modelos y estilos de aprendizaje 
principalmente el activo, teórico y kinestésico, orientado de forma cons-
ciente y organizada el desarrollo exitoso del proceso enseñanza-aprendiza-
je. Exponen que no identifican los estilos de aprendizaje afectivo y visual.

Conducción del aprendizaje
En la que se hace referencia a la capacidad que posee el docente para expre-
sarse, así como los procedimientos utilizados para llevar a cabo cualquier 
actividad, el grado en que motiva al alumno e improvisa en las situaciones 
inesperadas para dar solución, durante el proceso enseñanza-aprendizaje.

Se encontró que los estudiantes están preparados para predecir 
situaciones de riesgo dentro del aula, identificándolos y respondiendo a 
ellos. Indican que no cautivan a sus alumnos.  

Metodología del aprendizaje
Le permiten al docente reconocer el método de enseñanza que se mani-
fiesta en el planteamiento, o sea en las decisiones que toma el docente con 
respecto a los objetivos, selección de contenidos y la organización de acti-
vidades, se manifiesta también en la fase de la conducción del aprendizaje.
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De acuerdo con los resultados se llega a la conclusión que los estu-
diantes expresan la metodología del aprendizaje principalmente el apren-
dizaje basado en problemas y métodos de proyecto facilitándoles ajustar 
los contenidos a las necesidades de los alumnos, ejecutando, controlando y 
corrigiendo la tarea que desarrolla dentro y fuera del aula. 

Planificación estratégica
Se deduce en el límite superior que los estudiantes normalistas consideran 
muy importante que la planificación estratégica el permitirá mejorar su 
práctica docente.

Se puede concluir  que los estudiantes normalistas consideran  que 
la planificación estratégica  les permite  lograr la coherencia en el diseño de 
los planes de clase, en su  actuar docente, la articulación de las competen-
cias básicas en el proceso enseñanza-aprendizaje, dar soluciones al rezago 
educativo de algunos alumnos, de la misma manera precisar los objeti-
vos inmediatos, influir en el educando y tener la capacidad para analizar 
la información del progreso en el proceso de enseñanza-aprendizaje para 
gestionar cambios, ser capaz de obtener claridad  en lo que quiere y pue-
de lograr para responder a situaciones críticas  demostrando su capacidad 
para revisar el procedimiento de la planificación.
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