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Prólogo

Es con gran orgullo y entusiasmo que presento este compendio de “avances de investigación 
educativa”, una recopilación de los resúmenes de tesis de maestría y doctorado realizadas por 
los destacados graduados de la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad 
Anáhuac México.

La educación es el cimiento fundamental sobre el cual se construyen las sociedades y el 
progreso de una nación. En la búsqueda de la excelencia educativa, la investigación se alza 
como una poderosa herramienta para comprender, analizar y transformar la práctica educa-
tiva en aras de mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Es en este contexto que desde la Facultad de Educación y Humanidades se presenta esta 
obra, fruto de las investigaciones de nuestros propios egresados del posgrado en educación. A 
través de ella se busca acercar al lector a los grandes problemas y retos de la educación en la 
actualidad, así como a la necesidad de llevar a cabo estudios profundos acerca de dichos fenó-
menos para poder comprenderlos mejor y transformar de manera positiva nuestra sociedad. 
Mediante una cuidadosa indagación y análisis sistemático, los investigadores han logrado am-
pliar nuestra comprensión del hecho educativo, así como de los factores asociados a la calidad 
educativa. Sus contribuciones han sido cruciales para informar las políticas educativas, mejo-
rar las prácticas pedagógicas y promover la equidad y la inclusión en los sistemas educativos.

Esta quinta edición de Avances de la investigación… educativa en la Universidad Aná-
huac nos invita a reflexionar acerca de diversas temáticas organizadas en torno a cinco ejes, 
mismos que se derivan de las líneas de investigación de la Facultad de Educación:

• El alumno: aprendizaje, cognición y rendimiento escolar.

• El profesor: práctica, pensamiento, evaluación docente y nuevos retos en la formación 
del profesorado.

• El currículo: diseño, evaluación e innovación curriculares.

• Las instituciones educativas y su contexto.

• Investigación interdisciplinaria.
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El lector podrá comprobar, por medio de los resúmenes de las tesis de maestría y doctorado, 
que nuestros egresados manifiestan un verdadero compromiso hacia la educación y hacen pa-
tente su gran responsabilidad hacia la transformación social que conlleva el convertirse en ex-
pertos en su temática. Su dedicación a la investigación y su vocación científica se hacen evi-
dentes en esta obra editorial, la cual expone sus hallazgos y contribuciones a la disciplina. 
Nuestros programas de Maestría en Educación, Doctorado en Evaluación Educativa, Docto-
rado en Liderazgo y Dirección de Instituciones Educativas, así como el Doctorado en Estu-
dios Interdisciplinares, forman líderes críticos con una clara intención de mejorar su entorno 
profesional y social. Nuestros alumnos y egresados buscan promover la realización de la per-
sona en todo ámbito y etapa de la vida, con el fin de contribuir a la transformación de la so-
ciedad; asimismo, innovan para responder de manera prospectiva y proactiva a las necesidades 
de la sociedad; investigan de manera científica, pertinente y con impacto social; implementan 
la interdisciplinariedad; impulsan la inclusión e integran una visión internacional.

La investigación educativa es un campo en constante evolución, y este compendio es só-
lo una muestra representativa de los avances alcanzados hasta el momento.

Reconocemos la necesidad de continuar promoviendo la investigación y fomentando el 
diálogo entre investigadores, académicos y profesionales de la educación, con el objetivo de ge-
nerar conocimiento de vanguardia y promover su aplicación efectiva en la práctica educativa.

Agradezco a todos los autores de las tesis incluidas en esta recopilación por su dedicación 
y contribución al campo de las ciencias de la educación. También quiero expresar mi grati-
tud a los profesores y tutores que han guiado y apoyado a nuestros investigadores en su tra-
yectoria académica.

Invito a los lectores a sumergirse en los resúmenes que componen este compendio, con 
la certeza de que encontrarán una fuente inagotable de inspiración y conocimiento. Espero 
que estas investigaciones sirvan como punto de partida para futuros proyectos que impulsen 
la mejora continua de la educación y su impacto positivo en las comunidades y sociedades 
que servimos.

Dra. Francesca Munda Magill 
Directora de la Facultad de Educación y Humanidades 

Universidad Anáhuac México
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Introducción

La educación es un pilar fundamental para el desarrollo personal y social de cualquier país, 
pero a la vez, un ámbito complejo y en constante transformación. De ahí que la investiga-
ción científica juega un papel clave, tanto para el aseguramiento de la calidad y la mejora de 
los procesos educativos, como para la formación de profesionales capaces de crear soluciones 
innovadoras y eficaces en este campo.

Es por ello que el libro que hoy les presentamos es el resultado del esfuerzo que se lleva a 
cabo desde hace más de tres décadas, es decir, una compilación de los resúmenes de las tesis 
de los programas de maestría y doctorado adscritos a la Facultad de Educación de la Univer-
sidad Anáhuac México.

A través de sus páginas podemos conocer los objetivos, metodologías y principales resul-
tados de estos trabajos que, en algunos casos, han sido reconocidos o premiados por diversas 
instituciones, o incluso han sido publicados o difundidos en revistas y congresos científicos 
a nivel nacional o internacional.

Esta compilación es un claro testimonio de la productividad de los egresados de la Maes-
tría en Educación, la Maestría en Inclusión de Personas con Discapacidad, el Doctorado en 
Evaluación Educativa, el Doctorado en Estudios Interdisciplinares y el Doctorado en Lide-
razgo y Dirección de Instituciones Educativas.

El contenido de los trabajos aborda relevantes temáticas para nuestro país, que van desde 
la inclusión educativa, el aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes, el lide-
razgo educativo y gestión directiva, hasta la evaluación docente y los nuevos retos en la for-
mación del profesorado; pasando por el diseño, la evaluación y la innovación curricular, así 
como la relación de la educación con la sociedad, la cultura, el crecimiento y el desarrollo re-
gional.

De manera particular, los cinco proyectos presentados por los estudiantes de los progra-
mas de maestría, además de exponer los resultados de su investigación, formulan diversas pro-
puestas que promueven el desarrollo pleno e integral de las personas en diferentes contextos.

La Mtra. Fernanda Ibarra ofrece evidencia acerca de que el incremento del capital huma-
no de las personas con discapacidad (PcD) es una condición necesaria para el logro del desa-
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rrollo sostenible, comparando a tres países; por su parte, la Mtra. Andrea Cuevas examina el 
paradigma de discapacidad que tiene la familia y su correlación con la calidad de vida y au-
toestima de los hijos con secuelas de parálisis cerebral.

La Mtra. Martha Barba aborda el tema del bienestar emocional-ocupacional docente me-
diante el diseño, desarrollo y validación de un curso-taller para profesores de nivel secunda-
ria; en contraste, la Mtra. Lorena Pavón explora la posibilidad de promover el desarrollo de 
habilidades socioemocionales en adolescentes a través del arte plástico, moderno y contem-
poráneo y la experiencia estética, con el fin de contribuir a su bienestar personal.

Finalmente, la Mtra. Susana Memun reporta los resultados de una propuesta de diseño 
instruccional en la modalidad de taller para la enseñanza de las humanidades en bachillera-
to, específicamente en el área de los estudios judaicos.

Las once tesis elaboradas por los egresados del Doctorado en Evaluación Educativa abor-
dan los campos de la evaluación del currículo, las políticas educativas, así como los campos 
de la elaboración y validación de instrumentos de medición para distintos objetivos.

La Dra. María del Carmen Razo propone un modelo para la enseñanza del diseño gráfi-
co, “el Modelo Instruccional para el Diseño (MID)”, con el que se puede hacer una interven-
ción educativa en la enseñanza del diseño mediante ejercicios prácticos estructurados.

La Dra. Herzel Nashiely García Márquez examina el enfoque educativo steam-Maker 
(Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) y su incidencia en la decisión vocacional 
de estudiantes de Educación Media Superior hacia el área de las ciencias exactas y la tecnología.

Por otra parte, la Dra. María de Lourdes Odette González Padilla elabora un instrumen-
to para conocer el perfil de los padres de familia y lograr así un mayor involucramiento en la 
educación formal de sus hijos.

El Dr. Jorge Javier Jiménez Zamudio elabora una escala de autoinforme de rasgos no cog-
nitivos que conforman el constructo “rasgos formativos procedimentales para pronosticar el 
logro educativo en el área matemática de estudiantes universitarios de una licenciatura de 
matemáticas”. Acerca de las matemáticas, la Dra. Mariza Cantú analiza los errores cometidos 
por los estudiantes de tercero de secundaria en el sistema educativo nacional en el aprendi-
zaje del álgebra utilizando la prueba EXCALE09 aplicada en el 2008, con el fin de buscar in-
tervenciones para subsanar estas deficiencias.

El análisis del Programa de Estímulos al Desempeño Docente de la Universidad Autóno-
ma del Estado de México en el contexto de los indicadores de calidad institucional es el te-
ma seleccionado por el Dr. Javier González Martínez. Otro análisis acerca de las políticas 
educativas lo lleva a cabo la Dra. Carmen Edith Doncel Rizo, al describir las divergencias y 
convergencias entre las políticas de evaluación de desempeño docente vigentes en Chile, Co-
lombia y México.

La Dra. Arianna Cahue Salinas presenta la evaluación de un taller basado en habilidades 
socioemocionales como propuesta para la prevención e intervención para erradicar el acoso 
escolar.
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La Dra. Amanda Isabel Medina Hernández identifica las estrategias didácticas que resul-
tan de los aprendizajes esperados y que se relacionan con los estilos de enseñanza. Para lo an-
terior, diseñó dos cuestionarios para medir, por un lado, la función de la evaluación predo-
minante en los docentes desde la perspectiva del alumno y, por otro, el estilo de enseñanza 
docente.

En este mismo sentido de la actuación docente, la Dra. María Eugenia Gil Rendón inda-
ga acerca de la competencia de acompañamiento y seguimiento efectivo de los docentes-tu-
tores a estudiantes de posgrado en la modalidad en línea y el papel fundamental del acom-
pañamiento para lograr la satisfacción de los estudiantes con sus estudios.

La Dra. Lucy García Reyes examina los motivos de los participantes para competir en los 
concursos intercolegiales a nivel bachillerato, así como sus características académicas y socio-
familiares; lo anterior con el fin de apoyarlos a tomar las mejores decisiones.

Las nueve investigaciones presentadas por los egresados del Doctorado en Liderazgo y 
Dirección de Instituciones Educativas se ocupan del estudio del liderazgo directivo, el currí-
culo y la práctica docente. De todas ellas, cinco se enfocan en el análisis de la vinculación, las 
habilidades de liderazgo, la profesionalización directiva, la responsabilidad social y la contri-
bución de las Instituciones de Educación Superior (IES) al crecimiento y desarrollo regional.

De manera particular, la Dra. Magdalena Urrutia participa con una investigación sobre 
la satisfacción de los egresados de la Universidad Anáhuac y su percepción respecto a la cali-
dad académica de la Licenciatura en Nutrición. Por su parte, la Dra. Patricia Rodríguez exa-
mina, mediante un estudio de caso, los atributos del perfil de liderazgo cristiano de servicio 
de los egresados de bachillerato en instituciones de educación católica. Ambas tesis toman 
como punto de partida la experiencia vivida por los egresados de distintos niveles educativos 
para analizar la influencia o impacto formativo logrado en dichas instituciones.

La Dra. Verónica Fernández presenta un estudio acerca de “la libertad como autodeter-
minación”, en el que establece las bases para la discusión de un modelo de formación docen-
te. Por otro lado, el Dr. Alejandro Arias lleva a cabo una revisión acerca de la importancia de 
la formación humana en el docente universitario y el impacto que puede tener en la forma-
ción de los alumnos.

La Dra. Nancy Verver examina la vinculación entre las IES y el mercado laboral en el 
marco de la Industria 4.0; el Dr. Venancio Sánchez desarrolla un trabajo acerca de las habi-
lidades de liderazgo servidor y estratégico del directivo en las preparatorias católicas; asimis-
mo, la Dra. Mariana Figueroa formula una propuesta de Modelo de Responsabilidad Social 
Universitaria para el desarrollo de una formación académica socialmente pertinente en las 
IES.

El Dr. Édgar Adrián Martínez presenta una investigación para la identificación y análisis 
de las variables asociadas a la profesionalización directiva en las IES y, finalmente, el Dr. Ós-
car Marroquín elabora un análisis acerca de la contribución de las IES mexicanas, al creci-
miento y desarrollo regional.
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Las cuatro tesis presentadas por los egresados del Doctorado en Estudios Interdisciplina-
res abordan temas que vinculan los ámbitos de la educación, la tecnología y la psicología, así 
como de las ciencias de la salud, la filosofía, el derecho, la bioética y los valores, entre otros.

El Dr. Sergio Edward Aguilar examina la percepción de los estudiantes universitarios res-
pecto a las plataformas virtuales de aprendizaje, antes de la pandemia; por su parte, la Dra. 
Tamara Kolangui formula una propuesta de educación para la paz, a partir del estudio de la 
resolución de conflictos interpersonales en jóvenes dentro del aula universitaria.

El Dr. Antonio Cabrera formula el diseño de un modelo integral acerca de la problemá-
tica de la infertilidad en pareja; finalmente, la Dra. Carmen Patricia Viteri desarrolla un mo-
delo predictivo de riesgo físico y neuropsicológico en expuestos a contaminantes antropogé-
nicos.

Cada uno de estos temas es abordado desde una perspectiva interdisciplinar, lo que signifi-
ca que se combinan diferentes disciplinas y enfoques para obtener un entendimiento más com-
pleto y profundo de los problemas complejos que se estudian. Todo lo anterior nos permite te-
ner una visión más amplia y rica de cada uno de los temas presentados en estos trabajos.

A manera de conclusión, la investigación científica es clave para el desarrollo de la edu-
cación y el avance del conocimiento en este ámbito; este libro es una muestra de ello, pero 
también es una invitación a valorar el trabajo de investigación educativa y producto del tra-
bajo sistemático y riguroso de los egresados de los posgrados en educación de la Universidad 
Anáhuac México.

Conocer y comprender los hallazgos generados a través de estas tesis nos permitirá tener 
una visión más clara de los retos y oportunidades que se presentan en la educación actual. 
Asimismo, nos brinda ideas y estrategias valiosas para afrontarlos, con el propósito de con-
tribuir al desarrollo de sociedades más justas y equitativas, donde la educación sea una herra-
mienta efectiva para el desarrollo humano y la construcción de un futuro mejor para todos.
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mariza cantú Garza*

Errores matemáticos en los conocimientos previos  
al álgebra en alumnos de tercero de secundaria

Introducción

Las pruebas a gran escala son una buena fuente de información para el estudio de errores, 
malentendidos y conceptos erróneos en las matemáticas. El objetivo de esta investigación es 
analizar los errores que comenten los estudiantes de tercero de secundaria en el sistema edu-
cativo nacional en el aprendizaje del álgebra, utilizando la prueba EXCALE09 aplicada en el 
2008. Se revisó el currículo nacional y se confirmó en la revisión de la literatura, que los co-
nocimientos que requiere un estudiante para obtener un resultado satisfactorio en la solu-
ción de problemas de álgebra incluyen el dominio de la lectura y escritura de números natu-
rales y decimales, de las operaciones aritméticas de números naturales, fracciones y decimales, 
de los números con signo, del orden lógico de operaciones y de potencias y raíces. Se identi-
ficaron los reactivos que corresponden a esos temas. Para la clasificación de los errores se rea-
lizó una investigación exhaustiva de la literatura sobre los errores, hasta que se llegó a una 
clasificación específica para cada tema, considerando a exponentes como Radatz, Brousseau 
y Rico, entre otros. Se realizó también un análisis de los distractores, en el que se encontró 
que un alto porcentaje de los errores que cometen los alumnos se debe a la falta de conoci-
miento de los diferentes temas. Asimismo, se hicieron comparaciones entre los resultados 
obtenidos por una misma generación en las pruebas EXCALE03, EXCALE06 y EXCALE09, lo 
que proporcionó información importante para el análisis.

Datos de la portada de la tesis

Tesis para obtener el grado de Doctora en Educación: Medida y Evaluación de la Interven-
ción Educativa, presentada en la Facultad de Educación en la Universidad Anáhuac, el 8 de 
abril de 2022. Director de tesis: Dr. Carlos Eduardo Álvarez Cuevas.

* Consultora independiente y profesora de asignatura.
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Método

El enfoque de esta investigación es cuantitativo, con un alcance descriptivo y explicativo, y 
con un diseño cuantitativo. El instrumento de medición fue el examen EXCALE09, aplicado 
por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) a una muestra de 
80,525 estudiantes de tercero de secundaria, pertenecientes a 3,304 escuelas de toda la Re-
pública Mexicana (INEE, 2009), el examen fue elaborado con el currículo nacional de 
1993. Para efectos de comparación se consideraron el EXCALE03 de 2006, el EXCALE06 de 
2005 y el EXCALE09 aplicado en 2012.

Se siguió la metodología de Neidorf et al. (2019); en un primer paso se investigaron los 
temas relacionados con el aprendizaje del álgebra en el mapa curricular de la SEP, desde pri-
mero de primaria hasta segundo de secundaria; en un segundo paso se identificaron los reac-
tivos en las pruebas EXCALE, que coincidían con esos conocimientos y, en un tercer paso, se 
analizó el índice de dificultad de éstos. Se agrega un último paso, un análisis de los distrac-
tores de cada uno de los reactivos; en los pasos 3 y 4 se revisarán los resultados.

Los temas considerados fueron la lectura de números naturales, números enteros y sus 
cálculos, problemas escritos con números enteros, fracciones y sus operaciones, números de-
cimales, conocimiento del orden lógico de operaciones, potencias y raíces y las operaciones 
con números positivos y negativos.

La clasificación de errores que se utilizó en este estudio se encuentra en la tabla 1.

tabla 1. clasificación de los distractores

tema tipo de errores

Lectura y escritura de números naturales

•  Ignorancia de las reglas, falta de conocimiento.

•  Confusión de conceptos.

•  Proceso cognitivo.

Operaciones aritméticas de números naturales
•  Mecánicos, asociativos y funcionales.

•  Falta de conocimiento.

Problemas escritos

•  Confusión de conceptos.

•  Falta de comprensión.

•  Incapacidad de reconocer información.

•  Realización incorrecta de operaciones.

Problemas con dos operaciones

•  Realización incorrecta de operaciones.

•  Cambios de operaciones.

•  Resultados parciales.
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tema tipo de errores

Fracciones y sus operaciones
•  Falta de conocimiento.

•  Asociaciones incorrectas.

Números decimales y sus operaciones

•  Falta de conocimiento.

•  Asociaciones incorrectas.

•  Epistemológicos.

Orden lógico de operaciones
•  Falta de conocimiento.

•  Ignorancia de las reglas.

Potencias y raíces

•  Falta de conocimiento.

•  Asociaciones incorrectas.

•  Epistemológicos.

Números negativos
•  Falta de conocimiento.

•  Epistemológicos.

Fuente: Con información de Brosseau (1983), Clements (1980) y Rico (1995).

Resultados

Al analizar los reactivos de los temas que preceden al álgebra, se encuentra que los estu-
diantes tienen mayor nivel de éxito en la solución de problemas que solamente involucren 
el conocimiento de un algoritmo, siempre y cuando éste no requiera de conocimientos 
previos.

Se encontró un patrón de errores persistente, por falta de conocimiento; en el EXCALE09 
se observó que un porcentaje muy bajo de estudiantes domina la lectura de números natura-
les con y sin cero intermedio, pero al analizar la prueba EXCALE03, los estudiantes en terce-
ro de primaria tampoco sabían leer y escribir números, siendo más pequeños en la primaria 
inferior. Los estudiantes confunden la posición de las unidades, decenas, centenas, etc. La 
falta de comprensión de la posición de los periodos repercute después en el aprendizaje de las 
operaciones aritméticas. Esto lleva a la conclusión de que es un tema que no se aprendió en 
la educación básica.

Analizando los distractores se encontró que los estudiantes tienen gran dificultad para 
comprender los problemas escritos, presentan errores por falta de conocimiento y por no 
identificar la información del mismo problema. Al momento que depende del alumno esco-
ger la operación que tiene que utilizar para resolver el problema, no sabe cuál operación uti-
lizar y presenta una dificultad mayor cuando debe realizar dos operaciones, pues solamente 
realiza una y no siempre escoge la operación adecuada. Cabe señalar que una variable no ana-
lizada a través de los distractores es la comprensión lectora del estudiante.
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Contestando las preguntas de investigación, los contenidos que presentan mayor dificul-
tad en la ruta crítica del aprendizaje de álgebra en la primaria inferior son la lectura y escri-
tura de números naturales, observándose que es un tema que aproximadamente 70% de los 
estudiantes no lo domina ni en la primaria. Los errores más frecuentes que presentan se de-
ben a la falta de conocimiento, específicamente en la omisión de alguna de las cifras y que 
confunden las centenas con los millares en tercero de primaria, así como la confusión en la 
nomenclatura de cada periodo en tercero de secundaria y los problemas con dos operaciones, 
donde se presenta un patrón de errores persistentes debido a la falta de razonamiento y a la 
mecanización de algoritmos.

Segunda pregunta, los conocimientos de la primaria superior con mayor porcentaje de 
error presentan gran dificultad en la lectura y escritura de números decimales, con errores 
por falta de conocimiento de los múltiplos entre décimas y centésimas, éste es un tema recu-
rrente, pues los estudiantes nunca lo aprendieron, lo que queda evidenciado en el EXCA-
LE06. En las operaciones con números decimales presentan errores por falta de conocimien-
to, errores de transformación y falta de conocimiento del sistema de numeración decimal. 
En las operaciones aritméticas con fracciones los resultados son similares, pues presentan 
errores por falta de conocimiento y asociaciones incorrectas.

Tercera pregunta, en los contenidos de preálgebra, los números positivos negativos y sus 
operaciones presentan mayor dificultad por las lagunas que los alumnos tienen en el conoci-
miento del sistema numérico decimal y del signo negativo, entre otros. El uso de paréntesis 
y el orden lógico de operaciones presentan gran dificultad por el desconocimiento que tienen 
de la jerarquía de las operaciones. La falta de conocimiento de los temas anteriores ocasiona 
el fracaso en el uso de potencias y raíces.

Contestando la cuarta pregunta, los estudiantes de tercero de secundaria tienen menor 
porcentaje de éxito en la solución de problemas con dos o más operaciones que requieren la 
identificación de la suma y la resta con decimales.

La quinta pregunta acerca del desempeño de los estudiantes que presentaron la misma 
prueba en 2012 comparado con la muestra de 2009, no se encontraron diferencias signifi-
cativas en la media nacional.

La última pregunta, en los contenidos previos al álgebra, en donde los estudiantes tienen 
mayor porcentaje de error, se encuentran los números naturales y reales y sus operaciones; 
observándose un patrón persistente, los alumnos no logran conectar los conocimientos pre-
vios con los nuevos, dejando varias lagunas.

Conclusiones

La enseñanza de las matemáticas a nivel global persigue objetivos determinados que van di-
rigidos a los estudiantes como es la comprensión y obtención de destrezas matemáticas para 
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la vida adulta. A nivel internacional los estudiantes enfrentan dificultades en el aprendizaje, 
lo que a lo largo de los años impacta negativamente en los resultados.

El rendimiento en matemáticas de México en las pruebas nacionales como ENLACE, 
EXCALE, PLANEA y las pruebas internacionales SERCE, PISA se encuentra en un nivel defi-
ciente, con un puntaje por debajo de la media internacional, sin importar el año ni el cam-
bio en la política educativa del país, en este trabajo se mostró una posible causa.

Al comparar los resultados de la misma generación en su trayectoria por las pruebas 
EXCALE en tercero y sexto de primaria, se observa que los conocimientos que no dominan 
en tercero de secundaria, nunca los dominaron cuando los estaban aprendiendo. Los estu-
diantes presentaron un bajo rendimiento en la lectura y escritura de números naturales, tan-
to en el EXCALE03 como en el EXCALE09; en el EXCALE06 se observa que menos de 50% 
de los estudiantes dominan el algoritmo de la división al igual que en el EXCALE09.

Esto lleva a pensar que las pruebas a gran escala no sólo deben analizar resultados globa-
les por tipo de escuela o entidad federativa, también se debe hacer un análisis más profundo 
de los resultados que lleven a una verdadera reforma educativa que busque mejorar el rendi-
miento mediante el seguimiento de los contenidos con bajo porcentaje de acierto desde la 
primaria inferior.
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El enfoque STEAM/Maker en Educación Media Superior 
como factor en el sentido de vida: hacia la elección 
vocacional de profesiones del ámbito de las ciencias  
y la tecnología**

Introducción

El propósito de esta investigación es conocer si el enfoque educativo steam-Maker (Science, 
Technology, Engineering, Arts, Mathematics) logra incidir en la decisión vocacional de adoles-
centes, estudiantes de Educación Media Superior y orientarla hacia el área de las ciencias 
exactas y la tecnología.

Se parte del reconocimiento fundamental acerca del impacto que tiene la elección voca-
cional en el proyecto de vida de una persona, así como de los elementos que, en la vida ac-
tual del adolescente y en su presente, influyen en su decisión respecto al futuro profesional 
(decisión vocacional), tales como el autoconocimiento, autoestima y las expectativas de au-
totrascendencia que manifiesta.

Los factores mencionados se abordan desde las bases logoterapéuticas del análisis existen-
cial, que plantean el sentido de vida de la persona como el valor que se da a una situación 
(elección profesional) en el proceso único y particular que vive cada ser humano (adolescen-
tes), quien debe actuar a partir de tomar una decisión. Recuperar los conceptos logoterapéu-
ticos permite comprender, desde el análisis existencial, la oportunidad que vive el adolescen-
te al decidir su vocación como ser facultativo que se singulariza al actuar: “las acciones 
humanas afirman y confirman al hombre y, simultáneamente, le otorgan contenido y consis-
tencia a su única e irrepetible humanidad” (Frankl, 1987, p. 105).

* Consultora académica en la Red de Colegios “Semper Altius”; profesora en la Universidad Anáhuac Mé-
xico, Facultad de Educación; profesora en la Universidad Anáhuac on-line; psicóloga clínica independiente 
y conductora del programa radiofónico “Cultura espontánea”.
** Trabajo presentado en el XV Congreso Nacional de Investigación Educativa (COMIE).
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Datos de la portada de la tesis

Tesis para obtener el grado de Doctora en Evaluación Educativa, presentada en la Facultad 
de Educación en la Universidad Anáhuac, el 29 de septiembre de 2021. Director de tesis: 
Dr. Luis Medina Gual.

Método

Corresponde a un corte mixto y cuasiexperimental, de alcance descriptivo y correlacional. 
Se realizó una intervención pre-post de experiencia maker con un grupo control; ningún 
grupo fue asignado o elegido al azar. El carácter de la investigación fue emergente debido 
a que, en algunos momentos, se realizaron recolecciones de datos cualitativos durante el 
proceso de intervención, que no necesariamente se encontraban planeadas al inicio de la 
investigación.

La fase cuantitativa parte de la documentación que permitió la elección del instrumento 
Purpose in Life Test (PIL-TEST) diseñado por Crumbaugh y Maholick en 1964 (Noblejas, 
2000) y su posterior adaptación de acuerdo con las condiciones formativas institucionales 
(colegios católicos privados) y etapa de vida de los estudiantes (adolescencia).

Los ítems adaptados a esta escala corresponden a las categorías de autoconcepto, autoes-
tima y sentido de trascendencia. En cuanto a la muestra, se logró la participación de 287 es-
tudiantes y se propusieron las siguientes hipótesis:

• H1: Existen diferencias estadísticamente significativas en las categorías logoterapéuti-
cas del sentido de vida del adolescente, según la participación en el PESM.

• H2: Existen diferencias estadísticamente significativas en las categorías logoterapéuti-
cas del sentido de vida del adolescente estudiante de EMS, según el sexo.

• H3: Existen diferencias estadísticamente significativas en las categorías logoterapéuti-
cas del sentido de vida del adolescente, según el grado escolar.

• H4: Existen diferencias estadísticamente significativas en las categorías logoterapéuti-
cas del sentido de vida del adolescente, según el área preuniversitaria.

La aproximación cualitativa se realiza con el análisis de las producciones discursivas obte-
nidas mediante grupos de discusión y entrevistas; las entrevistas en profundidad se realiza-
ron a siete estudiantes participantes en el Proyecto Escolar steam-Maker y respecto a los 
grupos focales se trabajaron tres con diez estudiantes cada uno. También se realizaron en-
trevistas en profundidad con dos profesores especialistas y con cinco expertos en el área steam-
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Maker en Educación. Para el análisis de los datos se trabajó el análisis temático para la codi-
ficación de unidades semánticas y la identificación de redes temáticas a interpretar.

Resultados

Para la comprobación de las hipótesis se realizó un análisis lineal univariado, contemplando 
el autoconcepto como dependiente y el momento de la aplicación como independiente; el 
proceso se realizó según la participación o no en el Proyecto Escolar steam-Maker (PESM). 
Respecto a H1, en cuanto al “autoconcepto”, ninguno de los modelos presenta significancia 
donde, si se participa en el PESM, se obtiene un valor de p de 0.36 y, donde sí, un valor de 
0.32; se realizó el mismo procedimiento con la variable de “autoestima”. Donde no existió 
participación en el PESM, se obtuvo un valor de p de 0.14 y, donde sí, un valor de p de 0.33; 
con base en esto, se establece que no existieron diferencias significativas; en el sentido de tras-
cendencia se presenta “significancia” con un valor de p de 0.07; no se presentan diferencias 
en el modelo donde no se participó en el PESM y un valor de 0.24 donde sí.

A partir de los datos anteriores se puede afirmar que no se presentaron cambios en los 
constructos entre las aplicaciones, por lo que en el siguiente apartado se comprobará si exis-
tieron cambios, integrando en el modelo los constructos de sexo, grado escolar, área preuni-
versitaria y participación en el PESM.

Los resultados cualitativos responden a las categorías logoterapéuticas, ya que se encon-
tró que el significado que dan los estudiantes, sean o no participantes del taller bajo el enfo-
que steam-Maker, coinciden en concebir estas dimensiones con elementos clave que han 
permitido entender que cada categoría aporta significativamente a la manera en que vive su 
toma de decisión vocacional.

El autoconcepto es un constructo externo al estudiante y se conforma por las expectati-
vas, ideales, fantasías e ilusiones que el contexto sociocultural tiene del estudiante de manera 
general y, en específico, respecto a su decisión vocacional como una expresión de la devolu-
ción social del adolescente a la sociedad, en retribución a la preocupación y a la ocupación 
que el sistema contextual ha dado a su proceso de toma de decisión y a su historia de vida.

La autoestima es construida por la percepción de los estudiantes acerca de la experiencia 
vivida; es interna. Tiene más que ver con los hechos reales ocurridos en la vida de los adoles-
centes, que con ideas o ilusiones respecto a un deber ser o un ser ideal.

En esta investigación se logró identificar que ambos elementos, autoconcepto y autoestima, 
se complementan para determinar el sentido de trascendencia del estudiante, en la lógica de ser 
un proceso personal que éste desarrolla con base en lo que hace con aquello que su contexto le 
demanda a través de expectativas y aquello que él mismo reflexiona a partir de su experiencia.

Al analizar los elementos discursivos de los estudiantes, se puede identificar que otorgan 
un valor importante a la elección vocacional, en tanto implica un impacto en su vida futura; 
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desde la perspectiva logoterapéutica esto tiene lógica, ya que el sentido de la vida se asienta 
en acertar con la respuesta correcta ante las circunstancias concretas que la existencia presen-
ta al ser humano en cada momento particular de su existencia e instante, por cierto, irrepe-
tible; aunque los modelos teóricos de la orientación vocacional reconozcan que la vocación 
se reconstruye constantemente y que la conveniente flexibilidad que respalda un cambio vo-
cacional en el adulto favorece los procesos de adaptación, lo cierto es que esto no es lo espe-
rado en cuanto a la decisión vocacional del adolescente. El adolescente interpela a la socie-
dad representada por su microsistema en cuanto a las expectativas que se tienen de él, 
prioritariamente, que tome “bien”, “de manera correcta” su decisión vocacional.

Conclusiones

Los hallazgos cuantitativos develan que, en las tres categorías logoterapéuticas, las posibles 
diferencias fueron previas a la intervención y se mantuvieron estables durante ésta; se recha-
zaron las hipótesis, lo cual significa que no hay diferencias en el pre-test y post-test.

En cuanto al sexo y grado escolar, se observan estadísticas significativas, independiente-
mente del momento de la aplicación del instrumento, en favor de los hombres. Lo que sig-
nifica que las diferencias parecen preceder y mantenerse estables, a pesar de la intervención.

En la sección cualitativa, los principales hallazgos fueron que el autoconcepto en áreas 
steam-Maker de los estudiantes de EMS se construye con información externa que com-
prende ideales, expectativas e ideas del contexto sobre su decisión vocacional.

La autoestima de los estudiantes de EMS se construye a partir del ejercicio de autoobser-
vación, reflexión y metacognición del estudiante acerca de sus experiencias, prácticas y des-
empeño en áreas steam-Maker.

El sentido de trascendencia es el resultado del proceso interno del estudiante a partir de 
involucrar su autoconcepto y su autoestima con un enfoque del futuro y relacionándolo con 
el sentido de su vida en la etapa actual.

También se encontró que el contexto familiar es determinante para el autoconocimiento 
del alumno de EMS, pues le comunica las expectativas familiares y sociales sobre su futuro 
profesional.

Como conclusión podemos afirmar que es importante comprender los grandes significa-
dos que hay atrás de cada elección vocacional del estudiante, incluyendo el peso de las expe-
riencias de aprendizaje en la narración biográfica y decisiones de vida de una persona.
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Concursos intercolegiales, una comparación entre grupos  
de participantes a partir de los motivos para competir  
y sus características académicas y sociofamiliares

Introducción

Esta investigación surge del interés de analizar los concursos intercolegiales en un plantel del 
Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca, eventos académicos, culturales y deportivos 
que caracterizan a esta institución a nivel regional, estatal y nacional. El prestigio académico 
de estos concursos es respaldado por más de treinta años de experiencia en su organización 
aún vigente, con algunas variaciones en la forma. Dichos encuentros constituyen hasta hoy 
el ámbito de convivencia más grande entre estudiantes, personal directivo, docente, adminis-
trativo y padres de familia.

Los intercolegiales se realizan anualmente en tres fases:

1. Nivel intramuros se selecciona a los estudiantes de mejor desempeño académico para 
el área de conocimientos y a quienes se destacan en las áreas culturales y deportivas 
para participar en la fase regional, donde compiten con estudiantes de todos los plan-
teles en cada región del estado.

2. Los estudiantes que resultan ganadores participan en la segunda fase que corresponde 
a nivel nacional, ahí compiten con otros subsistemas de Educación Media Superior y 
la última fase.

3. Se trata de competencias internacionales en las que participan estudiantes de varios 
países.

Los concursos académicos, culturales y deportivos también han sido una práctica común en la 
educación básica tanto en primaria como en secundaria, otorgándoles prestigio social y acadé-
mico como instituciones educativas. Sin embargo, no sabemos mucho de lo que sucede con 

* Orientadora educativa del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca.
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los participantes; por lo que este estudio centra su atención en conocer los motivos que tienen 
los estudiantes para concursar y los factores personales, familiares y escolares que intervienen.

Datos de la portada de la tesis

Tesis para obtener el grado de Doctora en Evaluación Educativa, presentada el 21 de junio 
de 2022 en la Facultad de Educación en la Universidad Anáhuac, con reconocimiento de 
validez oficial otorgado por decreto presidencial publicado en el DOF del 26 de noviembre 
de 1982. Directora de tesis: Dra. Olga Grijalva Martínez.

Método

El estudio tuvo un alcance explicativo con diseño no experimental, debido a que no se con-
trolaron las variables independientes, transversal, puesto que “su propósito fue describir las 
variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado” (Hernández et al., 
2014). Asimismo, se utilizó una muestra no probabilística dirigida, conformada por 85 es-
tudiantes distribuidos en segundo, cuarto y sexto semestre de un plantel del Colegio de Ba-
chilleres del Estado de Oaxaca como sede de la investigación, donde 38 eran participantes 
de concursos académicos, 31 de concursos deportivos y 16 de culturales. Como instrumen-
to para la recogida de datos se eligió el cuestionario “Motivos para concursar en intercolegia-
les” en la modalidad “escala de actitudes tipo Likert”. Para tal fin, se elaboraron los reactivos 
para cada dimensión y se decidió la forma de plantear cada uno de ellos para indagar la in-
formación necesaria en cada categoría de observación. Finalmente, se decidió el total de re-
activos que contendría la escala, incluyendo en la primera parte la presentación, instruccio-
nes y datos sociodemográficos de importancia. Posteriormente, la escala fue sometida a 
validez de contenido mediante el juicio de expertos y de constructo a través del análisis fac-
torial de Bartlett para buscar la reducción de dimensiones y justificar su ajuste de acuerdo 
con el valor de cada dimensión. De manera global, el Alfa de Cronbach demostró que el ins-
trumento presentaba adecuadas propiedades psicométricas para comparar a los tres grupos 
de participación en los concursos intercolegiales académicos, deportivos y culturales, me-
diante la exploración de cinco dimensiones:

1. Factores académicos y familiares.
2. Motivos para concursar.
3. Orgullo familiar por concursar y reconocimiento entre compañeros.
4. Sociabilidad.
5. Prestigio en la escuela.
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Además de considerar las variables de tipo nominal como sexo, secundaria de procedencia, 
semestre, escolaridad de los padres y área en la que participaron; de estas preguntas las refe-
rentes a la edad, promedio de primaria, secundaria y bachillerato se midieron de manera 
cuantitativa discreta y a cada respuesta posible se le asignó una etiqueta alfanumérica para al-
macenar los datos y proceder a los análisis correspondientes.

Las hipótesis planteadas, relacionadas con los motivos de los estudiantes para concursar 
de acuerdo con el tipo de concurso elegido y sus características académicas y sociofamiliares 
se contrastaron mediante la técnica “estadísticas de análisis de varianza”, lo que permitió su 
comprobación o rechazo.

Resultados

La primera hipótesis plantea que los motivos de los estudiantes que concursan en conoci-
mientos se dirigen hacia el reconocimiento en la escuela, en la familia y como un reto perso-
nal, mientras que los estudiantes en las modalidades deportiva y cultural priorizan intereses 
externos como: conocer lugares, divertirse y hacer amigos. Esta hipótesis se rechaza debido a 
que las respuestas analizadas indican que la dimensión académica y familiar es, incluso, me-
nos significativa para los participantes académicos en comparación con los deportivos y cul-
turales, lo que permitió observar que para los deportivos la dimensión 1, esto es, los factores 
académicos y familiares resulta de suma importancia en comparación con los grupos acadé-
micos y culturales.

La segunda hipótesis afirma que los participantes de los concursos de conocimiento ob-
tendrían puntuaciones más altas en la dimensión académica y familiar respecto a los otros 
participantes, donde prevalece la dedicación y el desempeño como resultado de valores y há-
bitos inculcados en la familia. Esta hipótesis también se rechaza al observar que los estudian-
tes de los concursos académicos asignan calificaciones más bajas a las cinco dimensiones de 
la escala, en comparación con los deportivos y culturales.

La tercera hipótesis estima que los estudiantes que participan en concursos culturales y 
deportivos destacarían puntuaciones en la dimensión sociabilidad, más que en las dimen-
siones académica y familiar, por lo que se deduce que priorizan el encuentro con sus pares, 
como forma de convivencia juvenil, ante las actividades escolares y la disciplina familiar. 
Esta hipótesis se acepta parcialmente al observar que, en general, a los tres grupos compa-
rados no les resulta tan atractivo salir a divertirse o tener popularidad en la escuela. Su ca-
racterística más significativa se orienta al cumplimiento con sus actividades escolares y en 
acatar las exigencias familiares, tener amigos, pasar el tiempo con ellos y salir a divertirse 
no les atrae como se esperaba, lo que demuestra que los estudiantes de este bachillerato, de 
manera general, no se distinguen por ser muy sociables o que prefieran salir a divertirse en 
vez de estudiar.
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La cuarta hipótesis propone que existen diferencias significativas entre hombres y muje-
res en cuanto a motivos académicos y sociofamiliares, donde se espera que las mujeres de los 
tres tipos de concurso muestren mayor dedicación al cumplimiento escolar, con buenos há-
bitos de estudio y atribuyan reconocimiento a los valores familiares en comparación con los 
hombres, al mismo tiempo que se predice que los estudiantes del grupo académico, tanto 
hombres como mujeres, tendrán padres con mayor nivel de escolaridad, en comparación con 
los deportivos y culturales. Esta hipótesis se comprueba, ya que las mujeres efectivamente 
otorgan mayores puntuaciones a los aspectos contenidos en las dimensiones de factores aca-
démicos y familiares en comparación con los varones, lo que indica que el grupo de mujeres 
es más dedicado a sus estudios y actividades de responsabilidad escolar, además de percibir 
que es importante cumplir con las demandas familiares y aplicar los hábitos transmitidos. 
Asimismo, se comprobó que el nivel de escolaridad de los padres es más alto en los grupos 
de concursos académicos y también deportivos, hecho que difiere de la predicción de esta hi-
pótesis. Mientras tanto, los representantes del grupo cultural tienen padres con el nivel de 
escolaridad más bajo.

Conclusiones

Dentro de los principales puntos a concluir están: reconocer el tema de investigación como 
novedoso, porque estudios previos se han realizado en el nivel básico, pocos en el nivel medio 
superior donde se hayan puesto al centro los motivos de los participantes en intercolegiales.

En investigaciones futuras se considerará conveniente incluir variables asociadas al géne-
ro, debido a la destacada participación de las mujeres en las tres modalidades de concursos, 
quienes atribuyeron mayor valor a la familia y al cumplimiento escolar, lo que indica que la 
familia es un eje impulsor al logro educativo. Estos hallazgos sirven de conocimiento previo 
para comprender los motivos de nuevos estudiantes antes de dar por hecho que desean con-
cursar en una modalidad específica.

De acuerdo con los datos obtenidos, es comprensible que en los grupos comparados no 
haya diferencias tan significativas respecto al desempeño académico, máxime si se toma en 
cuenta que el bachillerato al que pertenecen se caracteriza por admitir a estudiantes con cier-
to perfil. En este sentido, la población objeto de investigación reúne cualidades de responsa-
bilidad, buenos hábitos de estudio y disciplina como insignias del COBAO.

También se percibió que la sociabilidad no representó motivos relevantes, lo que indica 
que estos grupos restaron importancia a la convivencia entre compañeros, amigos y relacio-
nes de noviazgo.

En conclusión, se requiere seguir estudiando las variables que aporten al tema de investi-
gación desde una perspectiva diversa del talento para contribuir al desarrollo positivo de los jó-
venes bachilleres, indistintamente del área donde participen y en aras de su bienestar integral.
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Factores familiares que tienen relación con el  
rendimiento académico en tercero de primaria  
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Introducción

La participación e involucramiento de los padres de familia en la educación formal de sus hi-
jos es primordial. Aunque parezca evidente, en la operación no lo es. Aún existe una distan-
cia entre las familias y las escuelas, en parte por la falta de conocimiento de uno y del otro, 
para dimensionar cómo trabajar juntos para lograr mejores resultados.

Es imperativa la necesidad de conocer el perfil de los padres de familia para involucrarles 
en la educación de sus hijos. En la medida en que se conozcan sus características esenciales, 
más exitoso y efectivo será el proceso de implementación de estrategias para un trabajo en 
equipo.

Por lo que se hace necesario el diseño de un instrumento, que respete los criterios técni-
cos que puedan asegurar su validez y confiabilidad, para recolectar la información que preci-
sa la escuela para conocer y esbozar un perfil de padres de familia que promueva el rendi-
miento escolar exitoso de los hijos. Así, se relacionarían los factores familiares que influyen 
en el desempeño escolar para enfocar en ellos los esfuerzos para involucrarlos. En la medida 
en que la escuela comprenda sus motivaciones y forma de relacionarse con la educación de 
éstos, podrán impulsarlos con actividades específicas que mejoren el aprendizaje escolar.

Datos de la portada de la tesis

Tesis para obtener el grado de Doctora en Educación, presentada en la Facultad de Educa-
ción de la Universidad Anáhuac, en mayo de 2021. Directora de tesis: Dra. María Eugenia 
Canut López Velarde.

* Directora/Fundadora de OTK playground: Occupational Therapy for Kids.
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Método

El diseño de un instrumento para conocer el perfil de padres de familia de los alumnos de las 
escuelas “Lazos” ha de ser elaborado a partir de una metodología minuciosa que permita 
conseguir los hallazgos que se pretenden.

Las condiciones fundamentales que debe reunir el cuestionario se pueden resumir en dos: 
traducir los objetivos de la investigación en preguntas concretas acerca de la realidad y ser ca-
paz de suscitar en los encuestados respuestas sinceras y claras a cada pregunta.

Las dimensiones que componen este cuestionario son:

a) Relación de los padres de familia con escuela y maestros.

b) Expectativas y creencias de los padres de familia.

Las variables que se toman en consideración en el diseño de este instrumento son las siguien-
tes: implicación de las familias en la escuela, supervisión en las tareas escolares, expectativas 
y creencias de los padres y nivel académico de los padres.

En el diseño de este cuestionario se elige la escala de Guttman, en la que se utilizan dos 
palabras que representan los puntos opuestos de un parecer para que los padres de familia se-
leccionen en qué nivel de afinidad se identifican con ambas palabras. En este cuestionario los 
encuestados eligen entre seis opciones de respuesta, cual sea su relación en mayor o menor 
grado con las palabras que se ofrecen.

La validez de contenido se realiza mediante un juicio de expertos, quienes participan al 
terminar la primera redacción del instrumento y se someten a su juicio para verificar, en su 
especialización y experiencia, el contenido y la forma de los ítems que integran el cuestiona-
rio. Se procede a redactar, tras su revisión, las sugerencias realizadas.

La población que participa en esta investigación es la perteneciente a la beneficiada por 
el modelo de atención de la fundación “Lazos”. En el piloteo del instrumento se toma una 
muestra aleatoria simple en tres escuelas primarias de la zona metropolitana de la Ciudad de 
México, mismas que reciben los beneficios de la fundación. Se aplica el cuestionario a 102 
padres de familia de cada escuela cuyos hijos estén cursando el tercer grado de primaria, pa-
ra recolectar la información que se requiere para diseñar el perfil de padres.

En la prueba piloto de este cuestionario se aplica el instrumento dentro de las instalacio-
nes de la escuela, al inicio de la jornada escolar, en la que los padres de familia están presen-
tes para llevar a sus hijos a la escuela.
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Resultados

La hipótesis de esta investigación plantea indagar si es posible que los factores familiares es-
tén relacionados con el rendimiento académico de los alumnos de una escuela pública mexi-
cana. Al ser un cuestionario original, se realizan análisis de confiabilidad y validez.

Se obtuvo un alfa de Cronbach de 0.869 y un alfa de Cronbach de cada uno de los ele-
mentos que conforman el cuestionario, con un valor por arriba de 0.80, lo que significa que 
el instrumento tiene consistencia interna y que los ítems están altamente correlacionados en 
un mismo constructo.

La muestra se conformó por 102 padres de familia. El nivel académico de los padres se 
distribuyó así: 51% de los padres de familia tienen concluido el nivel de secundaria, 7% tie-
nen nivel de bachillerato/carrera técnica. Solamente 2% de los padres de familia tienen con-
cluida una licenciatura y 4% de ellos no tienen una instrucción académica concluida.

En los análisis estadísticos se realizó la regla de Kaiser, que proporciona una estructura 
factorial con cinco factores que explican el 61.923% de la varianza total.

Con el análisis de rotación factorial se obtuvieron cinco factores iniciales que representan 
al constructo “Factores familiares”. El factor 1 representa “Expectativas de mejor calidad de 
vida para los hijos”. El factor 2 “Expectativas de logro”. El factor 3 “Creencias en la escuela 
como factor de movilidad social”. El factor 4 “Involucramiento con la escuela y el maestro”. 
El factor 5 “Acompañamiento en las tareas escolares”.

Tras analizar cada uno de los ítems y a qué factor correspondieron según el valor obteni-
do, se reagrupan y denominan: Expectativas de mejor calidad de vida para los hijos (1), Ex-
pectativas de logro (2), Creencias en la escuela como factor de movilidad social (3), Involu-
cramiento con la escuela y el maestro (4), Acompañamiento en las tareas escolares (5). Se 
considera un factor adicional denominado “Capital cultural” (6), que está compuesto por 
los recursos con los que cuenta la familia.

Se realizó el análisis regresión lineal múltiple con el fin de proponer la explicación del pri-
mer modelo, para analizar la relación de los seis factores con la calificación académica.

Las variables que tuvieron mayor correlación son las “Expectativas de logro” con un va-
lor de 0.237, “Involucramiento con la escuela y el maestro” con un valor de 0.270 y “Ca-
pital humano” con correlación de 0.216, las otras variables tuvieron correlaciones muy 
bajas.

En la prueba de ANOVA se obtiene un valor de F 3.322 que resulta ser significativo pa-
ra las variables predictoras. En los valores del coeficiente tipificado se observa que las “Ex-
pectativas de logro” aportan 30.1% y el “Involucramiento con la escuela y el maestro” 
aporta 25%, mientras que las variables como Acompañamiento en las tareas escolares, Ex-
pectativas de mejor calidad de vida para los hijos, Capital cultural, Creencias en la escuela 
como factor de movilidad social, se observa que son bajos e intervienen de manera inver-
samente proporcional. Al evaluar el nivel significancia de estas variables se observa que no 
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tienen significancia estadística. Sin embargo, Expectativas de logro e Involucramiento con 
la escuela y el maestro, son significantes.

En el nuevo modelo generado por regresión por pasos que se obtiene para el primer mo-
delo usando únicamente la variable Involucramiento con la escuela y el maestro, un valor co-
rrelación simple de R = 270 y un coeficiente de determinación R2 = 344, considerando que 
se añade la variable, Expectativas de logro. Ambos son significativos en el valor de F.

El nuevo modelo propone al factor Expectativas de logro (2) y al factor Involucramiento 
con la escuela y el maestro (4) como predictores de la calificación del alumno (Desempeño 
académico).

Conclusiones

Se diseñó un cuestionario que permitiera la recolección de datos que evidenciaran si los fac-
tores familiares pueden predecir el desempeño académico de los alumnos en una escuela pú-
blica, hipótesis que fue probada.

Uno de los factores que se identificó que tiene relación con el rendimiento escolar de los 
alumnos, es el de Expectativa de logro. Pudo observarse también que los padres de familia 
que depositan expectativas de logro en sus hijos consiguen que su desempeño escolar mejo-
re. Ideas relacionadas con este factor son que los padres de familia encuestados esperan que 
sus hijos logren más que ellos mismos académicamente y que cualquiera que sea el área don-
de ellos se desempeñen, tengan éxito.

En esta investigación se encontró que la variable del nivel educativo de los padres no re-
sultó un predictor de rendimiento académico, al menos en el contexto de la investigación no 
lo fue. Esto permite reconocer que son cualidades personales las que realmente influyen.

Otro factor predictor del rendimiento académico es el de la relación del padre de familia 
con el maestro. En la medida en que los padres de familia se relacionan con el maestro para 
consultar sus inquietudes y estrategias para seguir en casa, logra mejorar el rendimiento aca-
démico. Por ello se invita a incentivar esta relación y no mantener a los papás al margen de 
lo que ocurre dentro del aula.
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Elaboración y validación de una escala de autoinforme  
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Introducción

Con objeto de capacitar profesionalmente a una parte de la población que sea capaz de 
coadyuvar al desarrollo científico, tecnológico y económico de la sociedad de un país, así co-
mo a tener acceso a trabajos mejor remunerados (OECD, 2019), tanto las familias como el 
Estado invierten recursos económicos en la educación superior (Bazdresch, 2003). Desafor-
tunadamente, la inversión se convierte en solamente un dispendio, dado que existen factores 
que impiden que todos los estudiantes terminen en tiempo y forma sus estudios. Entre los 
factores que reducen la eficiencia en las universidades se encuentran la repitencia (González, 
2006) y la deserción temporal o permanente (Moreno, 2013). La falta de éxito de los jóve-
nes en sus estudios, en particular en el área matemática, va más allá de sus capacidades cog-
nitivas, por lo que se hace necesario investigar sobre factores no cognitivos, susceptibles de 
alguna intervención educativa, que marquen la diferencia entre los estudiantes exitosos y los 
que no logran sus metas de acuerdo con las políticas institucionales vinculadas al tiempo de 
permanencia en la institución.

Para retroalimentar expeditamente, tanto a estudiantes como a tomadores de decisiones 
de las instituciones universitarias, con información que permita solventar las posibles debili-
dades asociadas a cuestiones académicas que impidan el buen resultado en lo individual, se 
hace necesario un instrumento validado psicométricamente y basado en variables no cogni-
tivas, cuyo constructo pronostique adecuadamente con la variable identificada como logro 
educativo, entendido éste como acreditación en tiempo y forma de las asignaturas propias de 
un currículo universitario.

* Profesor titular “C” definitivo, tiempo completo de la División de Matemáticas e Ingeniería en la Facul-
tad de Estudios Superiores Acatlán, UNAM.
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Datos de la portada de la tesis

Tesis para obtener el grado de Doctor en Educación, presentada en la Facultad de Educación 
en la Universidad Anáhuac, el 23 de febrero de 2022. Directora de tesis: Dra. María Euge-
nia Canut Díaz Velarde.

Método

Se realizó un estudio empírico, cuantitativo y transversal, con estudiantes que cursaban la 
asignatura de Cálculo Vectorial en el cuarto semestre de una licenciatura del área de mate-
máticas en una universidad pública de prestigio.

La muestra de 71 participantes de una población estimada en 262 fue indicativa no proba-
bilística. Para la selección de la unidad de muestreo no se consideró el año de ingreso a la licen-
ciatura, ni la posibilidad de que su inscripción a la materia fuera por segunda vez (repitencia).

La recolección de datos se realizó en el décimo quinto mes de la presencia de la pandemia 
en México en la modalidad educativa en línea, mediante un cuestionario de autoinforme de 
elaboración propia, utilizando la herramienta de Google Forms. La información recabada fue 
proporcionada por los estudiantes que contestaron por sí mismos el cuestionario y, en con-
secuencia, esta fuente se considera original y primaria. La validación del instrumento se rea-
lizó con base en las propiedades psicométricas de la escala.

La validación de contenido de la escala se realizó mediante juicio de expertos, con forma-
ción en matemática educativa y experticia en Probabilidad y Estadística.

Para el análisis, depuración y validación de la escala de autoinforme se realizó, en prime-
ra instancia, el análisis de componentes principales con objeto de transformar las variables ori-
ginales, en principio correlacionadas, en nuevas variables esencialmente no correlacionadas. 
Posteriormente, se aplicó la técnica del análisis factorial confirmatorio al instrumento final 
conformado por tres dimensiones.

Para establecer el marco teórico, se hizo una revisión exhaustiva sobre investigaciones 
previas y consideraciones teóricas, que condujo al análisis de 17 factores, de entre los cuales 
se seleccionaron cinco.

Para la determinación de las especificaciones del instrumento se adaptaron para el área de 
matemáticas escalas ya probadas (Duffy, Diemer, Perry, Laurenzi y Torrey, 2012; Saavedra y 
Villalta, 2008; Duckworth, Peterson, Matthews y Kelly, 2007; Jaramillo y Ossesa, 2012; 
Larøi, Linden y D’Acremont, 2009; Broche, Rodríguez, Pérez, Alonso, Hernández y Blanco, 
2012). El número de ítems analizados fue de 404, de los cuales se extrajeron 76 (figura 1a).

Con objeto de perfeccionar el instrumento obtenido de una primera aplicación del aná-
lisis factorial exploratorio, se eliminaron los ítems con comunalidades negativas, menores de 
0.300 y con correlaciones que tendían a cero.
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Se aplicó la prueba del alfa de Cronbach para verificar la confiabilidad del instrumento y 
la prueba de Friedman para comprobar la independencia entre los factores encontrados.

El análisis confirmatorio se realizó utilizando el programa Amos del SPSS, considerando 
dos aspectos: uno referido a correlaciones y otro vinculado a un análisis respecto al ajuste del 
modelo.

Resultados
La hipótesis de la investigación consideró que el logro educativo del área matemática de un 
estudiante universitario dependía significativamente de las variables no cognitivas: perseve-
rancia, voluntad de trabajo, autocontrol, resiliencia y metacognición. Para la reducción de 
factores se aplicó la técnica de componentes principales, generando una escala dependiente 
de solamente tres factores.

En congruencia con el objetivo general, se elaboró y validó un instrumento que puede ser 
utilizado para pronosticar el logro educativo (variable dependiente) en el área matemática de 
estudiantes universitarios que coadyuve en la solución de un problema nacional, como lo es 
la repitencia y la deserción.

El instrumento elaborado y validado consta de 26 ítems y corresponde a una escala de 
autoinforme que da información sobre el constructo denominado rasgos formativos procedi-
mentales, conformado por los factores identificados como: responsabilidad, perspicacia y te-
nacidad (figura 1b).

figura 1. relaciones entre los factores  
no cognitivos de la escala de autoinforme

Perseverancia
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a) Distribución inicial del instrumento de 76 ítems. b) Dimensiones del instrumento de 26 ítems.

Fuente: Elaboración propia.
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Los estadísticos asociados al análisis psicométrico que validaron el instrumento fueron:

• El alfa de Cronbach de 0.932 que verificó la confiabilidad.

• La varianza explicada de 55.400.

• La correlación entre la variable dependiente logro educativo y el constructo rasgos forma-
tivos procedimentales fue de 0.639.

• La prueba de Friedman que permitió verificar la independencia de las tres dimensiones 
o factores obtenidos a partir del método de componentes principales.

Asimismo, se realizó un análisis factorial confirmatorio con objeto de tener una base empí-
rica más robusta que la proporcionada sólo con el análisis factorial exploratorio y para corro-
borar empíricamente la estructura conceptual del constructo, así como la forma en que se 
agrupaban en las tres variables latentes establecidas a partir del análisis factorial exploratorio. 
De los resultados de este análisis confirmatorio se revisaron dos atributos:

1. El valor de las correlaciones de los ítems con el modelo, observando la presencia de 
valores de correlaciones fuertes con su respectiva variable latente.

   Asimismo, se contrastó el modelo de tres factores obtenido por el análisis de com-
ponentes principales con un modelo alterno dependiente de sólo un factor. Se obser-
vó que las mejores correlaciones corresponden al modelo de tres factores (figura 2).

figura 2. análisis factorial confirmatorio
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2. El ajuste del modelo. Se analizaron los siguientes índices: el estadístico X2; los indi-
cadores IFI, TLI y CFI, que corresponden al índice de ajuste incremental, la propor-
ción de varianza que explicita el modelo factorial y el índice de ajuste comparativo, 
respectivamente. Los valores resultantes para cada uno de los indicadores del ajuste del 
modelo confirmaron que el número de factores obtenidos y sus cargas se correspon-
dían con los esperados a la luz del marco teórico y los supuestos en que se circunscri-
bieron los ítems de la escala.

La investigación dio respuesta a la pregunta central de la tesis al identificar tres factores de 
carácter no cognitivos que pronostiquen el logro educativo en el área matemática de estu-
diantes en una licenciatura de matemáticas.

Conclusiones

• Se logró elaborar y validar una escala de autoinforme de rasgos no cognitivos que con-
forman el constructo rasgos formativos procedimentales para pronosticar el logro edu-
cativo en el área matemática de estudiantes universitarios de una licenciatura de mate-
máticas.

• Los tres factores obtenidos por el análisis de componentes principales resultaron ser 
una combinación de las variables no cognitivas: perseverancia, voluntad de trabajo, au-
tocontrol, resiliencia y metacognición.

• Los tres factores obtenidos han sido interpretados como: responsabilidad, perspicacia y 
tenacidad; son el resultado de la aplicación del análisis factorial exploratorio que sus-
tentan el constructo rasgos formativos procedimentales.

• De la aplicación del análisis factorial confirmatorio se ratificó la existencia de tres fac-
tores con base en los valores de las correlaciones de los ítems y del ajuste del modelo.

• En respuesta a la hipótesis de la investigación y con base en los resultados del análisis 
factorial, se asume que tres factores del instrumento final, responsabilidad, perspicacia y 
tenacidad, justifican la posibilidad de utilizar el instrumento como predictor del logro 
educativo.

• El autoinforme basado en 26 ítems alcanza una varianza suficiente para garantizar re-
sultados válidos ante el uso del instrumento en estudiantes universitarios.

• Se comprobó una adecuada correlación entre las dimensiones del constructo pro-
puesto.

• La confiabilidad medida con el alfa de Cronbach alcanzó un valor muy bueno.
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• En instrumento proporciona información expedita sobre rasgos no cognitivos del estu-
diante, susceptibles de una intervención educativa en aras de mejorar su desempeño 
universitario en el área matemática, así como en coadyuvar a la solución de un proble-
ma nacional.
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Las pinceladas de las emociones: curso-taller para 
desarrollar habilidades socioemocionales en jóvenes 
adolescentes a través del arte

Introducción

¿Cómo aprender para que no se olvide?, ¿cómo aprender para recordar con claridad?, ¿acaso 
las emociones tienen algo que ver? La neurociencia apunta que el proceso cognitivo lleva de 
la mano a las emociones, las cuales influyen tanto en el que aprende como en el que enseña. 
Por lo que las emociones serán, como lo menciona Ibarrola (2020), las guardianas del apren-
dizaje. Pero: ¿qué sucede cuando por cuestiones del corazón la razón no se despliega como 
quisiéramos y termina por obstaculizar la disposición por aprender?, ¿qué pasa cuando el do-
cente no puede transmitir, de manera eficiente, los conocimientos técnicos o cuando sus 
emociones se desbordan ante el poco o nulo caso que le muestran sus alumnos en el aula? Es 
entonces que debemos educar al corazón desde una edad temprana para comprender las ra-
zones de éste y evitar mayores daños emocionales, así como la toma de decisiones negativas 
para la vida presente y futura de los jóvenes y, sobre todo, generar mayor autoconfianza, em-
patía, habilidades sociales y de bienestar en las personas.

Motivada por el papel que juegan las emociones en la educación y en la búsqueda por el 
bienestar personal y colectivo, me di a la tarea de diseñar un curso-taller en el cual se pudie-
se atender la educación emocional, el desarrollo de las competencias emocionales y de habi-
lidades socioemocionales en adolescentes a través del arte plástico, moderno y contemporá-
neo, básicamente. El objetivo principal es que los jóvenes adolescentes desarrollen una 
educación emocional y, a su vez, generen competencias socioemocionales, las cuales abonen 
no sólo a su crecimiento de manera integral, sino que también impacten en el bienestar in-
dividual y social.

* Historiadora del arte y docente en educación.
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Datos de la portada de la tesis

Tesis para obtener el grado de Maestra en Educación, presentada en la Facultad de Educa-
ción en la Universidad Anáhuac el 24 de noviembre de 2023. Director de tesis: Dr. Marco 
Antonio Rigo Lemini.

Método

El trabajo de investigación es resultado de una tesis de investigación tecnológica cuyo objetivo 
principal es el desarrollo de una propuesta de intervención para atender una necesidad edu-
cativa (García, 2007, p. 253). En este caso, la propuesta versa de un curso-taller de 12 se-
siones. El proceso de enseñanza-aprendizaje está impregnado por una serie de actividades 
que llevan de la mano al participante. A que éste poco a poco se muestre cada vez más cons-
ciente de sus emociones y el efecto que tienen éstas en su persona, por lo que es necesario 
prestar atención de su influencia en el proceso educativo.

El proceso de construcción fue teórico, mas no empírico. En este tenor se dieron a cono-
cer los distintos programas que existen a nivel nacional e internacional para abordar la edu-
cación socioemocional; ejemplo de ello fueron CASEL, el programa de RULER y Constru-
ye-T. Sin embargo, dichos modelos no toman al arte como punto de partida ni se basan en 
algún modelo de competencias.

En este trabajo, la intención es que el arte ayude al espectador (si éste se encuentra dis-
puesto y abierto) a establecer un diálogo íntimo, honesto y directo, entre la pieza de arte (ob-
jeto) y sus emociones. Siendo así, el arte plástico servirá como una herramienta en donde el 
participante, a través de la observación y la experiencia estética, identifique, nombre y co-
mience la autopromoción de la educación socioemocional, reconociendo los efectos que tie-
nen las emociones en su persona en los distintos niveles (fisiológico, cognitivo y conductual).

No hay que olvidar que la educación emocional plantea la necesidad de educar al ser hu-
mano desde una perspectiva integral, con el fin de que se pueda desarrollar en todas sus di-
mensiones de manera óptima, lo que implica que el desarrollo cognitivo se complemente 
con el emocional.

Bajo un enfoque constructivista en el cual no sólo de manera teórica sino también prác-
tica se trabajen las competencias intra e interpersonales, propiciando la introspección y la co-
municación asertiva entre estudiantes-estudiantes y docentes-estudiantes. Entre las estrate-
gias didácticas se emplea el aprendizaje situado, aprendizaje dialógico y aprendizaje basado 
en el juego.

La intención del curso-taller es que los adolescentes, a lo largo de las 12 unidades plan-
teadas, participen y desarrollen competencias cognitivas, procedimentales y actitudinales y 
las integren en el conocimiento y en la acción.
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Las estrategias metodológicas fueron las siguientes:

a) La investigación consta de cuatro momentos: diseño, acopio de datos, procesamiento 
de éstos y la comunicación de resultados. La estructura y organización del trabajo está 
dividida en tres segmentos: la población seleccionada sobre la cual se realizó el trabajo 
(adolescentes), los elementos psicológicos y los elementos pedagógicos.

b) Aproximación sobre el concepto de adolescencia y la situación actual por la que los jó-
venes están atravesando.

c) Difusión del concepto de Inteligencia, Inteligencias Múltiples (IM), Inteligencia Emo-
cional (IE), Educación Emocional (EE), Habilidades Socioemocionales (HSE) y Emo-
ciones.

d) Manejo del Modelo Pentagonal de Competencias Emocionales propuesto por el Dr. Ra-
fael Bisquerra y el GROP (Grupo de Recerca en Orientación Psicopedagógica) y cada 
una de las competencias o habilidades emocionales planteadas por el modelo.

e) Vincular el arte con las competencias socioemocionales y a la par, y de manera prácti-
ca, relacionar los tópicos con videos que complementen la temática, usar música y 
ejercicios de relajación y promover el uso de metodologías activas, con el fin de entrar 
en contacto con las emociones, desarrollar un lenguaje emocional, estar consciente del 
efecto de éstas y generar un pensamiento crítico.

El mayor desafío es que el estudiante se muestre abierto y dispuesto a participar de manera 
honesta y que a la par vaya desaprendiendo lo aprendido, se deshaga de creencias negativas 
y construya nuevos conocimientos en torno a su persona y sus capacidades, y que se fortalez-
ca como ser humano valioso e independiente.

Cada una de las actividades y rutinas asociadas inicia con un ejercicio de relajación y tie-
ne una medición; es decir, conlleva una evaluación formativa (en su mayoría cualitativa), la 
cual está acompañada de una rúbrica o escala y guías de observación, según sea el caso. Para 
evaluar el progreso continuo, los estudiantes llevarán a cabo una evaluación acompañada, ya 
sea de una rúbrica o de una autoevaluación, ambas como indicador de su progreso de apren-
dizaje. A la par, contarán con una retroalimentación formativa (asertiva e inmediata) por 
parte del docente o de sus compañeros, según sea el caso. La intención es que aprendan a 
aprender, aprendan del error como algo constructivo y no punitivo, se vuelvan responsables 
de su propio estudio y le den un sentido al aprendizaje.

El docente de la materia, quien por la importancia del tema deberá ser una persona con 
estudios y aptitudes para el manejo de emociones, jugará un rol determinante. Asimismo, 
tendrá la consigna de promover un ambiente positivo en donde impere el respeto y pueda, a 
la vez, atender la diversidad en lo que hace a los estilos de aprendizaje. Por lo que observará 
con detenimiento y hará notas en cada sesión para consolidar el proceso educativo de cada 
participante.
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Resultados

El juicio de los expertos es un método de validación útil para verificar la fiabilidad de una in-
vestigación que se define como una opinión informada de personas con trayectoria en el te-
ma, que sean reconocidos por otros como expertos cualificados en éste y que pueden dar in-
formación, evidencia juicios y valoraciones (Escobar-Pérez y Cuervo-Martínez, 2008 citado 
en Robles y Rojas, 2015, p. 1). Con base en lo anterior y con el fin de garantizar la fiabili-
dad y pertinencia de este trabajo, que en un inicio fue planteado como un proyecto aplicati-
vo, en un primer momento se buscó la ayuda de expertos que pudieran guiar a cumplir con 
el objetivo propuesto. Aunado a dicho proyecto (carta descriptiva del curso-taller), se les 
solicitó que escribieran sus comentarios en una tabla en formato Word, en la cual aparecie-
ran por lo menos dos categorías o columnas: una destinada para la sección de Fortalezas y la 
otra destinada al Área para la mejora. Tiempo después, en lo que el trabajo aplicativo se iba 
transformando en tesis de investigación tecnológica, se sugirió buscar la opinión de un cuar-
to experto para robustecer el planteamiento. Cabe mencionar que los cuatro expertos son 
profesionales en la rama de Docencia y se han distinguido por trabajar con adolescentes. En 
general, las valoraciones recibidas fueron muy positivas y destacaron la originalidad de los 
planteamientos didácticos del sitio de encuentro entre arte y educación emocional.

Conclusiones

Docentes, padres de familia y comunidad en general debemos de asumir el compromiso de 
brindar a cada niño, niña y adolescente, todas las herramientas emocionales posibles para 
que cada uno de ellos pueda alcanzar su bienestar emocional y, a la vez, contribuir al bienes-
tar social. ¿Pero qué sucede cuando el tema emocional no es prioridad en el currículo educa-
tivo de un país? ¿Qué acaso no hemos aprendido como sociedad y como escuela que los es-
tudiantes deben formarse de manera integral para desarrollarse y enfrentar de la mejor 
manera las vicisitudes con que la vida les confronta? Al parecer, el tema emocional no es de 
relevancia para la educación nacional, ya que para el ciclo escolar 2022-2023, la SEP imple-
menta un nuevo plan de estudios, el cual tiene el propósito de: “Agrupar todos los grados es-
colares, desde preescolar hasta secundaria, en seis fases de aprendizaje y propone que los es-
tudiantes adquieran capacidades para distintos aspectos de la vida y no únicamente 
habilidades para el mercado laboral” (Expansión, 17 de agosto de 2022).

Según el marco curricular y plan de estudios 2022 de la Educación Básica, la enseñanza-
aprendizaje se transforma, y ahora los conocimientos serán integrados y se adecuarán los 
aprendizajes a cada contexto educativo, por lo que no se separarán las materias ni grados. En 
este marco curricular, la SEP propone que sea la comunidad el espacio social, cultural, polí-
tico, productivo y simbólico por excelencia y que, además de ello, funja como principal ele-
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mento articulador entre los alumnos y la escuela. Siendo obligación de esta última y de los 
estudiantes, mirar hacia el otro, mantener una relación recíproca de intercambio de saberes 
y de valores, pero sin mencionar cómo lograrlo y sin que la educación emocional ocupe el 
lugar protagónico que merece.

Resulta imperante echar mano de la educación emocional, del desarrollo de competen-
cias socioemocionales, para generar en los estudiantes desde edad temprana el reconocimien-
to y gestión de sus sentimientos, con el fin de que entablen relaciones positivas, mejoren en 
la toma de decisiones y aprendan a gestionarlas.

Creo firmemente en que el ser humano no puede dar lo que no tiene o no sabe que tie-
ne, y resulta desafiante tanto para la persona como para la sociedad esperar que el otro dé al-
go que no posee, esto provocará un déficit de equidad y de creciente desigualdad. Ahora más 
que nunca, estamos conscientes de que cognición y emoción se afectan de manera mutua, es 
por ello la urgencia de atenderlas de manera armoniosa y en igualdad.

La relajación, el estiramiento, la música clásica y la contemplación visual ayudarań a que 
los adolescentes puedan adentrarse al mundo creativo y, de ser posible, ser parte de dicho 
proceso. Aprender a desarrollar competencias emocionales mediante el contemplar, respirar, 
conseguir la calma y la armonía interior, será una herramienta que ayude a la introspección 
y la reflexión, pero también a conocerse mejor, a mostrarse con más autonomía, no sólo en 
cuestión de acciones sino también en pensamiento, así como regularse, entablar relaciones 
positivas y sanas, y desarrollar habilidades de vida y bienestar. Aunado a todo ello, generar 
competencias socioemocionales contribuirá a mejorar el ánimo y la disposición para estu-
diar. No hay que olvidar que si desarrollamos la inteligencia emocional impulsamos enérgi-
camente la inteligencia racional.
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José aleJandro arias tirado*

Una revisión sobre la importancia de la formación humana 
en el docente universitario y el impacto que puede tener en 
la formación de los alumnos

Introducción

El proyecto educativo en la actualidad es un gran reto por la complejidad que éste representa y 
por tratarse de la formación de toda persona, por lo que implica esfuerzo y muchos años de de-
dicación. En éste se ven involucrados dos actores, el docente y el alumno, quienes, desde el pri-
mer momento del proyecto, interactúan e inician una constante relación; en el docente recae 
la tarea de, no sólo transmitir conocimientos, sino también experiencias de vida.

El docente universitario, por medio de su vocación al magisterio, debe vivir su profesión co-
mo una misión que trasciende, como testigo y compañero de vida de cada uno de sus alumnos. 
Por esta responsabilidad de tan gran e inmensa relevancia, el docente necesita alcanzar una for-
mación humana que le permita ser modelo y ejemplo para los estudiantes en primera instancia, 
pero también para el entorno que lo rodea, porque todo lo que realice para mejorar como ser hu-
mano y como profesional, redundará en una mayor calidad en la educación que imparte cada día.

El interés de esta investigación brota debido a que la formación ética, moral y humana 
del profesor es un factor determinante en la actividad docente para que éste logre una edu-
cación integral en los alumnos con los que desarrolla su función; además, porque un buen 
docente ha de reunir un equilibrio armonioso en los conocimientos que aporta y en la toma 
de decisiones que emprende.

Datos de la portada de la tesis

Tesis para obtener el grado de Doctor en Liderazgo y Dirección de IES, presentada en la Fa-
cultad de Educación de la Universidad Anáhuac el 26 de marzo de 2021. Director de tesis: 
Dr. Alfonso Torres.

* Sacerdote de la arquidiócesis de Tlalnepantla y docente del programa de Maestría en Educación en la 
UVM en línea.
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Método

Para trazar la línea de la investigación se formularon las siguientes preguntas base sobre la im-
portancia y relevancia de la formación humana de los docentes que laboran en el nivel supe-
rior, las cuales son:

1. ¿Es común que el docente universitario haga suya la formación humana y la ponga en 
práctica en su actuar cotidiano?

2. ¿Cuál es el impacto que genera en los alumnos la formación humana del profesor que 
les imparte clases?

3. ¿Es prioridad para el docente universitario ser un modelo de vida que trascienda en el 
proyecto educativo del alumno?

4. ¿Cuál es el reto actual para todo docente del nivel superior en el ámbito de su forma-
ción humana?

De cada una de las anteriores preguntas se desprende el camino a seguir en esta investigación, 
la cual pretende brindar una mejor y profunda comprensión del valor e importancia que hoy 
en día se le debe dar a la formación humana en aquellos que se dedican a la labor de la ense-
ñanza y de la educación en el nivel superior.

La investigación se divide en dos partes. En la primera de ellas se realizó una extensa in-
vestigación bibliográfica acerca de la importancia y el valor de la formación humana en el do-
cente universitario. En la segunda parte se presenta una investigación de campo (entrevista) 
realizada a un equipo de personas que laboran en el ámbito educativo, para tener presente, 
por medio de la información que arrojara la misma, una percepción acerca del tema de la for-
mación humana en los docentes universitarios. Lo anterior, dado que es de gran importancia 
conocer, por medio de estas aportaciones, el valor y el impacto que ésta pueda tener en la for-
mación de los alumnos.

El estudio realizado en la segunda parte es una investigación cualitativa, la cual examina 
la forma en que los individuos perciben y experimentan los fenómenos que los rodean, pro-
fundizando en sus puntos de vista, interpretaciones y significados acerca del tema en cues-
tión. Además de que es recomendable aplicarlo en una investigación, cuando el tema del es-
tudio ha sido poco explorado o no, se ha hecho una investigación al respecto, como era 
nuestro caso.

El instrumento que se utilizó en esta investigación es un cuestionario, el cual fue valida-
do respectivamente y se buscaba encontrar, por medio de él, la percepción acerca de la cali-
dad, de la presencia y del valor de la formación humana en el docente universitario. La téc-
nica es una entrevista que se diseñó para este fin, la cual está formada por 18 preguntas a 
profundidad. Se eligió una muestra de diez personas para ser entrevistadas, todas ellas perte-
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necientes al ámbito educativo superior: cuatro docentes, tres coordinadores académicos y 
tres directores de facultad.

Resultados

Los resultados alcanzados en este estudio se reflejan en las respuestas obtenidas en las pregun-
tas de investigación, las cuales se presentan a continuación:

1. ¿Es común que el docente universitario haga suya la formación humana y la pon-
ga en práctica en su actuar cotidiano?

  La formación humana en el docente universitario es mucho más compleja, porque se 
trata de ayudar a encontrar la razón de ser de la propia persona, el sentido de la vida y 
la integración en una sociedad. Por lo que su desarrollo profesional debe sustentarse 
en el propio valor humano del formador.

   Si el formador no posee un alto sentido de su propia formación humana, y ésta no 
está enraizada en los valores humanos, difícilmente podrá tener éxito en su trabajo for-
mativo, debido a que la formación integral de los alumnos pasa por la formación hu-
mana del profesor.

   Debe tener claro cuál es el sentido de su misión, especificando a quién servir y có-
mo realizar dicho servicio, el cual dirigirán a formar personas, a enseñar a vivir con au-
tenticidad, sentido y proyecto, así como con valores definidos, realidades, incógnitas y 
esperanzas.

2. ¿Cuál es el impacto que genera en los alumnos la formación humana del profesor 
que les imparte clases?

  Influye en los estudiantes, no sólo por la materia que imparte o los conocimientos que 
transmite, sino como modelo de vida: por lo que dice, por lo que es, por sus inquie-
tudes, por el modo de tratar y de comunicarse con ellos, por la forma que se deja ver 
a sí mismo. Porque educar es llevarlos adelante en los valores humanos en toda la rea-
lidad, en pocas palabras, a la trascendencia.

   Por medio del profesor, el alumno aprende a conocerse a sí mismo, a aceptar sus li-
mitaciones, asume sus compromisos, conjuga realismo en sus planteamientos con la 
ilusión de alcanzar metas nobles y transmitir ideales por los que vale la pena vivir.

   El ejemplo que da como profesor le permite conectar con las mentes de sus alum-
nos de un modo que le posibilita un impacto duradero y positivo en sus vidas. Su 
labor implica un liderazgo que transforme el ser de cada uno de sus alumnos, mis-
mo que pueda abrir los horizontes de vida para ellos y que trascienda en sus propias 
vidas.
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3. ¿Es prioridad para el docente universitario ser un modelo de vida que trascienda 
en el proyecto educativo del alumno?

  En definitiva, es prioridad la necesidad de incorporar a la cultura universitaria la im-
portancia de la formación humana en el docente, si no se quiere perder el inmenso 
caudal de beneficios que ésta imprime en los profesores a lo largo de su vida personal 
y carrera magisterial.

   Porque, no hay que olvidar que la función del docente universitario, además de en-
señar, debe ser la de inducir a sus alumnos a la vida moral. Hacerlo con eficacia con-
duce a suponer que está en actitud de respetar la personalidad del educando; porque 
educar, en este contexto, significa sacar a la luz lo mejor del alumno, formar el carác-
ter y dar sentido a la vida misma, por eso la razón de ser de una universidad está en la 
formación de todas las dimensiones de cada persona.

4. ¿Cuál es el reto actual para todo docente del nivel superior en el ámbito de su for-
mación humana?

  Todo el personal docente universitario debe ejercer un rol de líderes éticos, es decir, 
deben trabajar bajo un esquema de formación humana y de valores que les permita ser 
verdaderos guías para sus estudiantes.

   Por lo que se puede concluir que el docente universitario, hoy en día, se enfrenta a 
un reto que le debe llevar a trabajar en cuatro dimensiones particularmente:

   1. En el ámbito personal y profesional.
   2. En el ámbito de su equipo de trabajo.
   3. En el ámbito de la relación con sus alumnos.
   4. En el ámbito de la formación humana.

Conclusiones

La formación del docente del nivel superior tiene que pensarse en un sentido mucho más 
profundo que le permita analizar su realidad social y laboral, así como apropiarse de los ele-
mentos teóricos y metodológicos para incorporar la formación humana en el currículo y en 
sus actividades educativas en general.

Ésta supone un cambio radical para transformarlo de consumidor de cursos y repetidor 
de conocimientos y teorías, en productor de información, propuestas y soluciones a los pro-
blemas o situaciones problemáticas que le plantea la práctica. Hay que convertir a los maes-
tros en los sujetos de su formación-transformación permanente.

Su formación es muy importante no sólo para recuperar su propia identidad como edu-
cador, sino también para enriquecer la práctica pedagógica a través de la reflexión de su pro-
pia experiencia, no reflejando la experiencia de otro, pero sí la de su mundo vivido. Dicha 
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formación surge de su propia necesidad de repasar y volver a pensar en su práctica pedagógi-
ca, cuestionarse acerca de las dimensiones de su propio conocimiento y su formación huma-
na, así como disponerse para aprender, día con día, que la realidad en el aula es única, por-
que ahí se construyen las nuevas generaciones.

Está llamado a trabajar y fortalecer diversos aspectos de formación humana que le con-
duzca a vivir, de manera plena, su vocación docente. Entre dichos aspectos están los siguien-
tes:

a. La consolidación de los valores.
b. Visión en la misión.
c. Autenticidad de vida.
d. Apertura al cambio.
e. Trascendencia como educador.
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Resignificar el bienestar emocional-ocupacional  
del profesor: propuesta de un curso-taller para  
docentes en educación secundaria**

Introducción

Ser profesor es una tarea que implica gran responsabilidad para conseguir la satisfacción de 
las expectativas, su trabajo lo lleva a cabo con personas, seres humanos que requieren aten-
ción, acompañamiento y afecto.

El docente de secundaria trabaja con jóvenes que se encuentran en una etapa de desarro-
llo en la que se llevan a cabo cambios físicos y emocionales, por lo que es relevante estar ro-
deado por adultos que los guíen en reconocer sus características, virtudes y áreas de oportu-
nidad para desarrollar su identidad y apoyen en su formación integral.

El profesor, además de ser experto en su asignatura, debe tener las competencias requeri-
das para generar espacios de aprendizaje, poniendo al centro al estudiante. Se espera que el 
profesor sea modelo para sus estudiantes, tanto en la parte académica, como en su desempe-
ño ético, profesional, emocional y comunitario.

Por lo anterior, no es extraño que la proporción de docentes con alto grado de desgaste y 
estrés ha aumentado 50% entre 1993 y 2008 (Kopkowski, en 2008, cit. en Mendler, 
2014). Lo anterior conlleva a un aumento en la poca satisfacción y la desesperanza y, por 
tanto, conduce al desgaste físico y emocional.

El presente proyecto tiene la finalidad de diseñar, desarrollar y validar un curso-taller di-
rigido a profesores de educación básica de nivel secundaria; para resignificar el bienestar 
emocional-ocupacional del profesor, acotado a las vivencias de su vida laboral y al conjunto 
de emociones que interfieren en el desempeño de su responsabilidad como profesor.

* Líder de Desarrollo académico de programas en Anáhuac online.
** Trabajo presentado en el XV Simposio de Investigación. Concurso Anáhuac México de Carteles de Inves-
tigación (2019).
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Datos de la portada de la tesis

Tesis para obtener el grado de Maestro en Educación, presentada en la Facultad de Educa-
ción en la Universidad Anáhuac México, el 28 de agosto de 2020. Director de tesis: Dr. 
Marco Antonio Rigo Lemini.

Método

El trabajo tiene la finalidad de llevar a cabo una evaluación y validación cualitativa de la pro-
puesta de curso-taller, con base en un juicio de expertos, así como de los posibles destinata-
rios de dicha intervención educativa.

El desarrollo del proyecto se llevó a cabo en siete etapas o fases que se describen a conti-
nuación:

• Fase 1: Elección y delimitación del tema a trabajar. Se definió la situación por la que 
pasa el profesorado de la sección de educación básica de nivel secundaria y, a partir de 
ella, se establecieron los objetivos del tema.

• Fase 2: Recuperación de información y estrategias. La segunda etapa fue la búsque-
da de información acerca del reconocimiento de las emociones, sentimientos, el desa-
rrollo de las habilidades y competencias emocionales para fortalecer el bienestar perso-
nal, así como la importancia del vínculo emocional en el aprendizaje.

• Fase 3: Investigación documental de los antecedentes: contexto poblacional, teó-
rico y práctico. Se procedió a la selección documental con el propósito de generar el 
marco teórico de la propuesta, definir los antecedentes y contexto de la población, así 
como de los antecedentes prácticos.

• Fase 4: Diseño del curso-taller. A partir del análisis del marco teórico se identificaron 
los temas a incluir en el curso-taller, los fines de aprendizaje del programa y se definió 
la metodología a utilizar, es decir, la clase invertida.

• Fase 5: Desarrollo de la carta descriptiva del curso-taller. Se desarrollaron las sesio-
nes en las que se incluyeron momentos de trabajo personal, trabajo en grupos peque-
ños y plenaria. La reflexión se lleva a cabo en cada sesión mediante un diario de re-
flexión personal y el diseño de un plan de acción personal.

• Fase 6: Validación de la carta descriptiva por expertos. Al no haber sido posible im-
plementar la propuesta de este trabajo, se invitó a expertos a validar la propuesta del 
curso-taller.
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 La validación la llevaron a cabo seis expertos en educación y capacitación, a los que de-
nominaremos “Frente Metodológico A”. El muestreo se realizó de manera no aleatoria 
por conveniencia con la finalidad de jueceo.

• Fase 7: Diagnóstico exploratorio y validación de la propuesta por posibles desti-
natarios. Con la finalidad de conocer los puntos de vista de los posibles destinatarios, 
se seleccionaron profesores de educación secundaria, educación media superior y supe-
rior. A este grupo lo denominaremos “Frente Metodológico B”. El muestreo se realizó 
de manera no aleatoria por conveniencia con la finalidad de jueceo.

Resultados

Resultados de la validación de la carta descriptiva del curso-taller por expertos

A partir de la evaluación y retroalimentación emitida por los expertos, los resultados se sin-
tetizan de la siguiente manera:

Áreas de logro

• La actualidad y pertinencia del tema que aborda el presente trabajo.

• La sensibilidad y acompañamiento que se brinda a los profesores para poder reflexio-
nar acerca de su situación emocional, personal, familiar y profesional.

Áreas de oportunidad

•  Sintetizar en tres los objetivos generales de la propuesta.

•  Incluir tareas de nivel cognitivo superior, toma de decisiones, creación, evaluación.

•  Considerar las etapas por las que un profesor pasa en su desarrollo profesional.

•  Los expertos sugirieron apoyarse en teorías como:

 ◆ La ventana de Johari para el autoconocimiento.

 ◆ La teoría de la motivación de Daniel Pink.

 ◆ Punto ciego de Daniel Goleman.

•  La gestión del cambio al igual que la importancia del clima organizacional como fac-
tores que pueden prevenir o provocar el desgaste profesional docente.

•  A partir del análisis de su retroalimentación se incluyeron las sugerencias y se modificó 
la carta descriptiva antes de enviarla a los posibles destinatarios.
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Resultados obtenidos de la implementación del inventario de desgaste profesional

En un primer momento informaremos los resultados obtenidos a partir de la aplicación, a 
los docentes seleccionados, del inventario de desgaste profesional docente. Nos referiremos a 
los porcentajes tanto de: agotamiento emocional, despersonalización y realización personal, 
así como a los resultados obtenidos en la segunda parte del inventario en el que se valoran las 
situaciones que propician o generan este síndrome, de acuerdo con los inventarios desarro-
llados por Javier Miravalles (Miravalles, 2018).

El análisis de los resultados de los inventarios de desgaste profesional docente mostró que 
25% manifestaron la presencia del síndrome por agotamiento emocional; ninguno de los do-
centes mostró la presencia del síndrome generado por despersonalización y solamente 12.5% 
manifestaron la presencia del síndrome por temas vinculados con la realización personal.

Los resultados obtenidos, en los que se observa que la causa del Síndrome de Descargas-
te Profesional Docente (SDPD) en este grupo es originado por el agotamiento emocional y 
que la percepción de realización personal es alta, lo que desvanece el desgaste profesional.

De acuerdo con los datos arrojados de la aplicación del inventario de Miravalles (2018), en 
este grupo de docentes es evidente que sólo uno de ellos se encuentra ligeramente por debajo de 
lo esperado en cuanto a realización personal; en general, sienten la capacidad de entender fácil-
mente a los estudiantes que influyen positivamente en la vida de otras personas por medio de su 
trabajo, perciben tener energía para llevar a cabo su trabajo y que con facilidad pueden crear un 
clima agradable en su clase, lo que genera el sentimiento de ser estimados por sus estudiantes.

De los resultados anteriores podemos concluir que el agotamiento emocional es el princi-
pal generador del desgaste profesional en los docentes que participaron en la muestra. Las si-
tuaciones que les generan esta situación son: la sobrecarga de trabajo, seguida por la ambigüe-
dad en la información recibida y el trabajo en equipo que se considera pobre o inexistente.

Resultados obtenidos de la valoración de la carta descriptiva del curso-taller  
por los posibles destinatarios

En esta etapa se envió la versión modificada a partir de la retroalimentación emitida por los 
expertos a los posibles destinatarios para su retroalimentación y validación.

Como resumen de las opiniones vertidas por los posibles participantes, podemos con-
cluir que:

• La temática les parece pertinente, actual y necesaria.

• Felicitan haber sido sensibilizados mediante completar el inventario de desgaste profe-
sional.

• El amplio contenido abordado y su tratamiento.

• Variedad de recursos que permitan al docente ser consciente de su situación para así 
poder establecer un plan de acción.
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• Sugieren buscar la manera de dar el curso-taller en un momento que no sea una carga 
extra, que contribuya al desgaste físico y emocional.

• Sensibilizar a los directivos acerca de la importancia del clima organizacional en el des-
empeño de los docentes.

Conclusiones

Al analizar el desgaste emocional-ocupacional afirmamos que el desarrollo de las competen-
cias emocionales es importante en la vida del profesor para favorecer el logro de su tarea co-
mo formador.

Generar oportunidades de reflexión de la situación personal, para ser consciente y estar 
en la posibilidad de generar estrategias en busca del bienestar emocional-ocupacional.

Como docentes, estamos obligados y comprometidos con el aprendizaje permanente pa-
ra adaptarnos a las nuevas exigencias y generar espacios de bienestar que promuevan el desa-
rrollo integral de la comunidad educativa.

Para concluir, podemos asegurar que generar un espacio en el que los docentes tengan la 
oportunidad de conocer los factores que promueven el bienestar emocional, será un apoyo 
evidente para su realización personal y profesional.

Los profesionales de la educación tenemos el deber de ocuparnos por el bienestar y desa-
rrollo de todas las personas con las que compartimos la vida, reconociendo el valor y digni-
dad de la persona; dar a cada uno la posibilidad de ser el protagonista de su aprendizaje y de-
sarrollo; trabajar de manera consciente en ser la mejor versión de ti mismo, al igual que dar 
la misma oportunidad a nuestros estudiantes y compañeros.

Para cerrar este trabajo, insistimos en una idea que se ha venido planteando a lo largo del 
mismo, difícilmente podemos esperar en nuestros estudiantes un aprendizaje profundo, una 
situación de motivación convencida o de bienestar escolar, si nosotros como docentes expe-
rimentamos un malestar emocional que es evidente para sus aprendices.
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Análisis de las políticas de evaluación de desempeño  
docente en Chile, Colombia y México**

Introducción

El objeto de investigación giró en torno a las divergencias y convergencias de las políticas vi-
gentes de Evaluación de Desempeño Docente (EDD) en Chile, Colombia y México. El obje-
tivo general se centró en describir las divergencias y convergencias entre las políticas de EDD 
vigentes en Chile, Colombia y México, así como sus relaciones e implicaciones desde el dis-
curso de los docentes.

Las categorías teóricas nucleares fueron: historia de la evaluación, historia de la evalua-
ción docente, políticas de EDD, calidad educativa y carrera docente.

La investigación se desarrolló siguiendo el enfoque cualitativo donde los diseños son 
flexibles y abiertos.

El paradigma que orientó el proceso fue el interpretativo, para lo cual se tuvo como pun-
to de referencia que el carácter cualitativo que caracteriza al paradigma interpretativo busca 
profundizar en la investigación, planteando diseños abiertos y emergentes desde la globali-
dad y contextualización.

El diseño que se siguió fue el flexible, el cual permitió la viabilidad de adoptar técnicas 
novedosas de recolección de datos.

Las técnicas usadas para la recolección de datos fueron el análisis documental y la entre-
vista semiestructurada. El análisis de los datos se realizó por medio del software NVivo 11 
Pro, al cual se sometieron los documentos de las políticas y las transcripciones de las entre-

* Directora de estudios de International House, Colombia, una marca educativa global, que cumple obje-
tivos educativos en el idioma inglés y en evaluación estandarizada.
** Trabajo presentado en el III Congreso Internacional de Educación: Educación, sociedad y TIC, Universi-
dad Militar Nueva Granada-Facultad de Educación y Humanidades, octubre de 2019, Bogotá D.C.,  
Colombia. Avances de este trabajo de investigación publicados en la revista Espacios, disponible en Doncel, 
C. y Camargo, D. (2019). Analysis of a graded readers survey through a structural equation model, https://
www.revistaespacios.com/a20v41n30/a20v41n30p02.pdf
Los resultados de este trabajo de investigación fueron socializados en el evento Cambridge Days en su ver-
sión de enero de 2023.
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vistas, por unidades hermenéuticas para la generación de códigos axiales y elaboración de 
gráficos y memos.

El principal resultado, en cuanto a las convergencias de los tres países, destacó que dichas 
políticas están enmarcadas dentro del principio filosófico del mejoramiento de la calidad 
educativa.

Datos de la portada de la tesis

Tesis para obtener el grado de Doctora en Evaluación Educativa, presentada en la Facultad 
de Educación en la Universidad Anáhuac el 5 de mayo de 2022. Director de tesis: Dr. Ro-
drigo Polanco.

Método

La metodología sobre la cual se desarrolló este proyecto de investigación fue de enfoque cuali-
tativo, a la luz del paradigma interpretativo con una perspectiva de investigación evaluativa y 
de análisis de las políticas públicas, desde un diseño flexible, de acuerdo con lo expuesto en la 
introducción. Desde estas perspectivas propias del proceso de investigación cualitativa se buscó 
analizar e interpretar la EDD desde las políticas nacionales y las narrativas de los docentes en 
Chile, Colombia y México. Asimismo, los procedimientos que se llevaron a cabo para el desa-
rrollo del proceso investigativo tuvieron como eje central la articulación entre los objetivos, el 
enfoque, el diseño y las técnicas de recolección de datos que permitieron analizar e interpretar, 
de forma multi-metódica y naturalista, los datos para abordar el fenómeno planteado.

Las técnicas utilizadas para la recolección de datos fueron la entrevista semiestructurada 
y el análisis documental. Los instrumentos fueron sometidos a validación por expertos, a 
partir de la cual se realizaron ajustes y cualificaciones a cada uno de los instrumentos para su 
posterior aplicación. Las entrevistas semiestructuradas se aplicaron a profesores de Chile (dos 
docentes), Colombia (cinco docentes) y México (cinco docentes) que ejercen su labor en 
educación básica primaria y secundaria, así como en educación media.

En cuanto al análisis documental, la etapa de recolección de información y análisis de da-
tos acerca de las políticas de EDD se estableció a través de la minería de datos en los portales 
web de los Ministerios de Educación de cada país, entidades encargadas de implementar y 
vigilar el proceso evaluativo docente, organizaciones mundiales que contribuyen a sostener 
estas iniciativas, y otros órganos internos en cada uno de los países, que desde su pertinencia 
gerencial e institucional agregan un significado a la política pública sobre la EDD.

La minería de datos y las entrevistas semiestructuradas se analizaron usando la herra-
mienta NVivo 11 Pro. Esta técnica favorece un alto grado de confiabilidad de la informa-
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ción al momento de determinar las convergencias y divergencias de la EDD, a partir de las 
unidades hermenéuticas definidas.

Las implicaciones éticas de este estudio provienen principalmente del uso adecuado de la 
información recolectada, siguiendo las recomendaciones de la Declaración de Singapur 
(2010), específicamente por lo que se refiere a los principios de integridad científica de ho-
nestidad y los planteamientos de la Declaración sobre Integridad Científica en Investigación 
e Innovación Responsable (2016). Dentro del desarrollo de la entrevista semiestructurada se 
elaboró un consentimiento informado siguiendo la reglamentación colombiana explícita en 
la Resolución 8430 de 1993 de Colombia. De la misma manera, se siguieron los principios 
bioéticos de respeto por las personas y beneficencia.

Resultados

Chile, Colombia y México le dan un puesto central a la profesionalización docente, así co-
mo a la carrera docente, aunque en la percepción de los docentes existen falencias serias en 
dicho reconocimiento social y de dignificación laboral; reto que, desde la perspectiva inves-
tigativa de Guzmán (2016), una política de EDD debe priorizar más lo formativo que lo pu-
nitivo, aspecto que desde el análisis de las políticas en los tres países están planteadas para su 
implementación y ejecución, pero pierden su valor si no están acompañadas de estrategias 
eficientes, efectivas y eficaces para fortalecer el trabajo docente como una profesión base en 
la construcción de la sociedad.

Una de las divergencias evidenciadas tiene relación directa con el número de propósitos 
alineados con la misión de la EDD, al ser Colombia el país que más propósitos fórmula (11), 
seguido de México (6) y, por último, Chile (5); esto, en términos de forma. En cuestiones 
de fondo, la política de cada país tiene un carácter diferencial, o mejor aún, hace énfasis en 
aspectos distintos.

Las dimensiones de la evaluación son comprendidas como ejes que giran alrededor del 
proceso de EDD, caracterizadas por abarcar desde la misión del educador hasta los procesos 
de enseñanza, transversalizadas por la práctica docente y formación continua, las habilidades 
humanas y el desarrollo humano. Para la comprensión de los resultados, análisis y discusión, 
se desarrollará este apartado de la siguiente manera: en primer lugar, se expone una tabla 
comparativa de cómo expresa cada país en su política de EDD la subcategoría. Luego, se pre-
sentarán las convergencias y divergencias en lo referente a la subcategoría. Al final, se presen-
tarán de forma sintética los aspectos relevantes a la categoría “dimensiones de la evaluación”, 
con el respectivo cruce con los antecedentes, marco teórico, objetivos y aspectos que se con-
sideren relevantes y emergentes, resultado del análisis de las políticas.

La misión del educador, desde las políticas de EDD, se plantea desde una mirada pragmá-
tica de lo que significa calificar y no evaluar, que comprende la evaluación como un proceso 
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enmarcado en el afán por lograr la calidad directamente relacionada con los procesos de eva-
luación (González, 2004). Desafortunadamente, dentro de las políticas educativas se hace 
mención de una “calidad técnica” (Mosquera, 2018) basada en normas e instrumentos que 
suelen estar desconectados de las dimensiones de la misión del docente, razón por la cual, de 
acuerdo con los hallazgos en esta investigación, se propone que las políticas deben superar la 
visión tecnicista de la misión del educador, teniendo en cuenta una serie de dimensiones ne-
cesarias para dar valor y puesto social al educador.

En el análisis de las políticas acerca de la EDD, se evidenció que no está unificado el tér-
mino “práctica docente”. Para el caso de México, se denomina “práctica profesional docen-
te”; en los casos de Colombia y Chile se toma como “práctica docente”. Los dos términos son 
sinónimos para este caso, entendiéndose por ellos como las acciones que realiza el docente 
dentro de los procesos educativos, los cuales incluyen las estrategias pedagógicas y didácticas 
para la enseñanza-aprendizaje, las relaciones con la comunidad educativa, el manejo discipli-
nar, las habilidades para el manejo del conflicto, las competencias para crear un ambiente es-
colar que propicie la construcción de una sociedad asertiva y empática, donde “el conoci-
miento práctico aparece como un componente que instituye y constituye las categorías de 
enseñanza” (Horbath, y Gracia, 2014), que para el caso de esta investigación instituye y 
constituye las categorías de la educación y la EDD.

Respecto a la práctica docente, de acuerdo con lo establecido en las políticas de EDD 
en cada uno de los países objeto de esta investigación, coinciden en el énfasis de la profun-
didad pedagógica y las herramientas didácticas que debe manejar para garantizar su misio-
nalidad. Llama la atención cómo los tres países hacen especial relación al domino de con-
tenidos, así como a la labor docente como promotora de buen ambiente dentro del aula 
de clase. La práctica pedagógica se limita solamente a la labor dentro del aula, su inclina-
ción en los tres países hace especial relación a la relevancia de dicha práctica en los proce-
sos de enseñanza-aprendizaje, dejando implícito su compromiso en la formación para la 
sana convivencia.

Conclusiones

El proceso investigativo realizado sobre las convergencias y divergencias de las políticas de 
EDD vigentes en Chile, Colombia y México, así como sus relaciones e implicaciones desde el 
discurso de los docentes, permitieron evidenciar que las políticas son claras en su estructura 
y propuesta, pero son utópicas y poco realizables para la cotidianidad de la tarea educativa, 
especialmente al centrarse en procesos para el mejoramiento de la calidad educativa, conver-
gencia que sobresale en la misión de la EDD en Chile y Colombia.

Chile, Colombia y México convergen en plantear como misión fortalecer la profesión 
docente, estimular el mejoramiento continuo, mejorar la práctica docente e incentivar el de-
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sarrollo profesional, aspectos que corresponden con sistemas de incentivos planteados en po-
líticas, ante los resultados satisfactorios de la EDD.

El análisis de las políticas permitió establecer convergencias en cuanto a las intencionali-
dades misionales de la EDD en cada uno de los países. Chile destaca la dignificación de la 
profesión docente; entre tanto, Colombia hace énfasis en la verificación de la idoneidad, ca-
lidad y eficiencia del desempeño; mientras que México plantea asegurar un nivel suficiente 
del mismo. En este contexto, sobresalió lo denominado en la política chilena como “dignifi-
car la profesión docente”, debido a que es una propuesta que va más allá, por lo menos des-
de su formulación, de una evaluación con sentido operativo, punitivo y de medición absolu-
ta. Sin embargo, desde la voz de los docentes sobresalió la discrepancia entre la política 
escrita de EDD, el proceso de implementación y ejecución descontextualizada.

Por otra parte, los docentes consideraron que lo expuesto en la política de EDD se centra 
más en aspectos operativos, que en el verdadero sentido orientado hacia el mejoramiento de 
los procesos educativos desde el desempeño docente. Al confrontar la voz de los profesores 
con las políticas, emergió un llamado a la dignificación de la profesión docente, como lo 
plantea Chile en su misión de la política, aspecto relevante y necesario para poder responder 
a los retos educativos contemporáneos; sin embargo, la dignificación docente se limita a dar 
un beneficio económico, dejando de lado el reconocimiento humano, social y profesional 
que implica la labor educativa.
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Introducción

La presente investigación aborda el tema sobre cuáles son las acciones y comportamientos 
docentes que influyen en la formación de la libertad, entendida ésta como autodetermina-
ción y no como mera autonomía.

La libertad en el acto educativo puede comprenderse como autonomía, pero también co-
mo autodeterminación. Ambas acepciones tienen el auto como elemento común, pero en la 
primera, ese auto se convierte en fin en sí mismo, conduciendo a un individualismo y suele 
oponerse en la práctica a la adquisición de compromisos estables en el tiempo, mientras que 
en la autodeterminación se convierte en una condición indispensable para poder establecer 
relaciones con los demás.
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El estudio busca averiguar cuáles son las acciones y los comportamientos que necesita te-
ner un docente para formar al alumno en una libertad entendida de esta forma, de modo que 
éste pueda ejercer, el día de mañana, un liderazgo ético en la toma de decisiones.

El que los jóvenes sean formados en una libertad entendida como mera autonomía, con-
duce a que éstos no sepan asumir compromisos estables y a vivir en un mundo de opciones 
siempre reversibles, lo que puede incidir en el modo en el que ejerzan el día de mañana un 
liderazgo o una cierta influencia o servicio en la sociedad.

Se elabora un instrumento de medida (denominado LCA-ACD), con base en un construc-
to teórico inspirado en el de autodeterminación de Wehmeyer (1996) y corregido con ele-
mentos de la reflexión antropológica de Wojtyla (1980, 2005 y 2013).

Datos de la portada de la tesis

Tesis para obtener el grado de Doctor en Liderazgo y Dirección de IES, presentada en la Fa-
cultad de Educación en la Universidad Anáhuac el 6 de octubre de 2020. Director de tesis: 
Dr. Salvador Ortiz de Montellano y codirector de tesis: Dr. Juan José Pérez-Soba.

Método

La metodología de la investigación es de corte cualitativo y cuantitativo, es decir, mixta. Los 
objetivos que se persiguen en la tesis han llevado a dividirla en cuatro partes, de modo que 
se alcancen los objetivos planteados.

En la primera, se hace un análisis crítico de la literatura, basándonos en Wehmeyer y Wo-
jtyla para elaborar el constructo de la libertad, entendida ésta como autodeterminación. Se 
elabora aquí el marco teórico.

La segunda parte consiste en un diseño de investigación ex post-facto. En nuestro estudio, 
se busca establecer la relación que existe entre la variable dependiente, llamada libertad co-
mo autodeterminación del alumno (LCA) y la variable independiente llamada acciones y 
comportamientos docentes (ACD).

La variable dependiente LCA está formada por cuatro dimensiones: responsabilidad, au-
todominio, intenciones motivantes y autoconciencia clara que, en su conjunto, conforman 
la libertad como autodeterminación (LCA). La variable independiente, acciones y comporta-
mientos docentes (ACD) está formada también por cuatro dimensiones que corresponden a 
las acciones y comportamientos docentes que forman o habilitan la responsabilidad, el auto-
dominio, las intenciones motivantes y la autoconciencia clara en el alumno. Se busca anali-
zar en qué medida la variable independiente (ACD) permite explicar el comportamiento de 
la variable dependiente (LCA), todo ello a partir de la relación que exista entre ellas y que se 
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lleva a cabo mediante un análisis de regresión. Se quiere ver en qué medida las acciones y 
comportamientos del docente (ACD) influyen en cada una de estas dimensiones de la LCA 
para que ésta se dé.

Para poder llevar a cabo este estudio, se diseña un cuestionario a partir del análisis hecho 
de la literatura del constructo obtenido, con el fin de identificar las acciones y comporta-
mientos del docente que más favorecen la formación o habilitación de la libertad como au-
todeterminación. Dicho cuestionario se somete a las pruebas de validación y fiabilidad a tra-
vés de un análisis factorial exploratorio (AFE) y confirmatorio (AFC) y se aplica a los alumnos 
que terminan bachillerato y que han comenzado el primer año de universidad dentro del sis-
tema educativo español. Asimismo, se evalúan y analizan los datos obtenidos aplicando un 
análisis de regresión.

El cuestionario cuenta con algunas preguntas de corte cualitativo que también se anali-
zan en este apartado y que complementan los resultados cuantitativos que se han obtenido.

La tercera parte del estudio busca obtener algunos elementos que tengan en cuenta la opi-
nión del docente en este ámbito. Por lo que se propone complementar y ampliar el constructo, 
propiamente cualitativo, con entrevistas en profundidad a cuatro profesores de bachillerato.

La cuarta está conformada por las conclusiones, las limitaciones y la prospectiva.
En cada parte del trabajo se explican, de modo más detallado, los métodos específicos 

que se siguen en cada una de ellas. Las cuatro partes de esta investigación buscan mantener 
entre sí una estrecha conexión. En cada una de ellas se utilizan métodos distintos, pero que 
son complementarios de cara al resultado final.

Resultados

Se presenta la tabla 1 con el resumen de los resultados de este estudio para cada una de las 
hipótesis planteadas.

tabla 1. tabla general de resultados de las hipótesis  
planteadas con método por pasos (modelo afc)

hipótesis variable  
dependiente

variable  
predictora 1

responsabilidad

variable  
predictora 2

autodominio

variable  
predictora 3

int. motivantes

variable  
predictora 4

aut. clara

H. Principal LCA

13.8% 
(p < 0.050)

13.3%  
(p < 0.050)

0.2%  
(p = 0.360)

0.2%  
(p = 0.360)

10%  
(p < 0.050)

Se verifica la hipótesis principal planteada, puesto que el modelo es significativo, incluyendo las cuatro varia-
bles predictoras de las acciones y los comportamientos del docente.
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hipótesis variable  
dependiente

variable  
predictora 1

responsabilidad

variable  
predictora 2

autodominio

variable  
predictora 3

int. motivantes

variable  
predictora 4

aut. clara

Hipótesis  
específica 1

Responsabili-
dad

14.3% 
(p < 0.050)

14.3%  
(p < 0.050)

No se verifica la hipótesis específica 1 que se ha planteado, puesto que el modelo es significativo, pero incluye 
solamente una de las variables predictoras de las acciones y los comportamientos del docente.

Hipótesis  
específica 2

Autodominio

6.5% 
(p < 0.050)

0.4%  
(p = 0.215)

6.5%  
(p < 0.050)

0.00%  
(p = 0.735)

0.8%  
(p = 0.066)

Se verifica la hipótesis específica 2 que se ha planteado, puesto que el modelo es significativo, incluyendo las 
cuatro variables predictoras de las acciones y comportamientos del docente.

Hipótesis  
específica 3

Intenciones  
motivantes

8.9%  
(p < 0.050)

 
0.8%  
(p = 0.062)

 
8.5%  
(p < 0.050)

No se verifica la hipótesis específica 3 que se ha planteado, puesto que sólo dos variables predictoras de las ac-
ciones y los comportamientos del docente son significativas en el modelo.

Hipótesis es-
pecífica 4

Autoconciencia 
clara

10.4%  
(p < 0.050)

 
0.1%  
(p = 0.433)

 
0.00%  
(p = 0.995)

 
0.8%  
(p = 0.055)

 
10.3%  
(p < 0.050)

Se verifica la hipótesis específica 4 que se ha planteado, puesto que el modelo es significativo, incluyendo las 
cuatro variables predictoras de las acciones y los comportamientos del docente.

Fuente: Elaboración propia.

Se valida la hipótesis principal. La variabilidad de 13.8% de la variable dependiente LCA 
está justificada por la variable independiente de las acciones y los comportamientos del do-
cente, lo que significa que éstos sí pueden modificar la LCA del alumno. Es decir, las accio-
nes y los comportamientos del docente sí afectan a la libertad como autodeterminación 
del mismo.

Respecto a cada una de las variables predictoras, podemos ver que la variable predictora 
de responsabilidad es la que explica la mayor proporción de la varianza con 14.3%, sin ne-
cesitar de las demás variables predictoras y es, además, una variable necesaria en todas las hi-
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pótesis específicas. La responsabilidad del alumno es la dimensión de la LCA que se ve más 
afectada por los comportamientos y las acciones del docente que favorecen la LCA y estas ac-
ciones y comportamientos del docente en esta dimensión afectan también a las otras dimen-
siones de la LCA del alumno.

La variable predictora de autodominio explica 6.5% de la varianza, siendo necesarias las 
demás variables, mientras que la variable predictora de intenciones motivantes explica 8.9% 
de la varianza, siendo necesario para ello la variable de responsabilidad, aunque ésta por sí 
misma no sea significativa.

La variable predictora 4 de autoconciencia clara explica 10.4% de la varianza. Al intro-
ducir la variable independiente de autodominio, se sigue manteniendo la varianza explicada 
del constructo de la LCA, aunque su aportación sea baja y no significativa. Cuando se intro-
duce la siguiente variable de intenciones motivantes, disminuye lo que se puede explicar y su 
aportación no es significativa, pero sigue siendo necesaria. Sin embargo, al introducir la va-
riable de autoconciencia clara, aumenta lo que explican las cuatro variables en su conjunto. 
Esta variable ayuda a que las otras dos variables que estaban explicando muy poco, comien-
cen a explicar más al introducirla. Como se señala en el marco teórico, la autoconciencia es 
también importante para la dimensión relacional.

Conclusiones

Nuestro estudio ha comprobado una afirmación básica de gran incidencia en la educación. 
La formación de la libertad como autodeterminación implica que el docente ha de saber 
educar al alumno en responsabilidad y autodominio, en que tenga intenciones motivantes y 
adquiera una autoconciencia clara de sí mismo, de su unicidad e irrepetibilidad. Éstos son 
los contenidos básicos a tener en cuenta en todo acto educativo.

Una propuesta a considerar sería la que se presenta en la figura 1, tomando en cuenta el 
resultado del AFC.

Si relacionamos nuestros resultados de investigación con los de otras investigaciones lle-
vadas a cabo a partir del constructo de Wehmeyer, encontramos que hay una notable afini-
dad. Unos y otros apuntan hacia un núcleo común de la conceptualización de la libertad co-
mo autodeterminación y que es consistente también con el metamodelo propugnado por la 
self-determination theory de Deci y Ryan (1985). La responsabilidad sobre los propios actos 
en un contexto relacional es un factor crítico de cara al crecimiento personal y a la motiva-
ción. También se confirma que ciertas intervenciones docentes se correlacionan con la liber-
tad como autodeterminación del estudiante. Desde nuestro constructo teórico y con base en 
nuestro análisis de regresión, afirmamos que las acciones y comportamientos del docente in-
fluyen en la educación de la libertad del estudiante. Los estudiantes así lo perciben, como la 
misma investigación cualitativa lo avala.
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figura 1. elementos de la libertad, autodeterminación

Responsabilidad Autodominio

Características escenciales

Libertad como
autodeterminación

Intenciones motivantes Autoconciencia clara

Conciencia de la
importancia de los

otros

Conciencia de los
fines de la propia

acción

Conocimiento que
obtiene de sí a partir

de su acción

Autoestima.
Percepción que tiene

de sí

Locus de control
interno / Respuesta
demandas ambiente

Toma decisiones
sobre dónde y cuándo

actuar

Criterios de decisión.
Modo de elegir acciones

responsablemente

Relacionalidad. 
Tipo de relaciones que

establece

Elementos de libertad como
autodeterminación

Asunción de las
consecuencias de las
decisiones tomadas

Búsqueda de sentido

Seguridad personal

Esfuerzo Autoexigencia

Explicación de las
propias acciones

Motivos para actuar
(Verdad-Bien)

Estabilidad y
equilibrio efectivo
(leer y comunicar

afecto)

Conocimiento y
dominio de afectos,
impulsos, deseos,

emociones

Participación en
acciones comunes

Fuente: Elaboración propia.

Confirmamos que la educación, en cuanto acción humana, se lleva a cabo mediante una re-
lación interpersonal, que es una condición indispensable para el desarrollo de las personas, 
en donde se ha de buscar siempre el bien de éstas dentro de una comunicación afectiva. Co-
mo bien señala Wojtyla (2013, p. 37), “la persona es un bien, respecto del cual sólo el amor 
constituye la actitud apropiada y valedera”.
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Competencia de acompañamiento y seguimiento  
efectivo de los docentes-tutores a estudiantes 
de posgrado en la modalidad en línea**

Introducción

Desde su creación en 1987, los posgrados en línea en una institución privada en diferentes 
disciplinas se han presentado como una innovación en el aprendizaje para profesionalizar a 
los estudiantes sobre temas, estructuras, teorías y metodologías para su praxis en sus institu-
ciones, organizaciones y centros de trabajo.

Para lo anterior se cuenta con docentes-tutores expertos en las materias, tanto en lo aca-
démico como en lo profesional. Asegurando así el logro de los aprendizajes y la correcta guía 
a los estudiantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

El acompañamiento tiene un papel fundamental para lograr la satisfacción de los estu-
diantes con sus estudios. Frente al desarrollo de competencias que los docentes-tutores de-
ben contar para desempeñar su rol en los programas en línea, es importante destacar cuatro 
competencias específicas investigadas en este estudio que son: pensamiento crítico, uso de 
tecnología, comunicación e inteligencia emocional, las cuales son pilares para la competen-
cia de acompañamiento y seguimiento efectivo que desarrollan los docentes-tutores en los 
programas en línea.

Los resultados apuntan a la necesidad de enfocarse a desarrollar las competencias en los 
docentes-tutores para lograr la retención de los estudiantes y la permanencia en los diversos 
posgrados en línea, de forma que esto lleve, por una parte, a la capacitación de los docentes-
tutores en el tema de inteligencia emocional, para fomentar la empatía y promover la parte 

* Profesora-investigadora de tiempo completo en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey (ITESM), Campus Monterrey, de la Escuela de Humanidades y Educación.
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Los resultados de este trabajo de investigación fueron presentados en un quinto ciclo del Webinar_RECI-
NEM del Grupo de Investigación de Innovación para la Educación Matemática de la Universidad Autóno-
ma de Yucatán, Ciudad de Mérida, México.
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socioafectiva para el desempeño de los estudiantes y la interacción docentes-tutores con los 
estudiantes.

Todo lo anterior arroja la propuesta de un modelo de acompañamiento y seguimiento 
efectivo para lograr una satisfacción óptima en los estudiantes; asimismo, se realizó un estu-
dio de métodos mixtos con la finalidad de analizar los resultados y hacer la triangulación en 
torno de entrevistas a docentes-tutores, encuesta de salida a estudiantes y la revisión de foros 
en la plataforma Canva.

Datos de la portada de la tesis

Tesis para obtener el grado de Doctora en Evaluación Educativa, presentada en la Facultad 
de Educación en la Universidad Anáhuac Norte, en convenio con la Universidad Complu-
tense de Madrid, el 9 de octubre de 2022. Directora de tesis: Dra. Katherina Edith Gallar-
do Córdova y codirector de tesis: Dr. Alfonso Torres Maldonado.

Método

Se optó por enmarcar el trabajo indagatorio en el uso de métodos mixtos nombrado el tercer 
paradigma, como una forma de cooperar entre perspectivas de investigación en beneficio de 
la sociedad y la justicia social, debido a que la investigación de los procesos educativos vin-
culados con el estudio del acompañamiento es un proceso complejo; se integra la opción de 
recolección de dos tipos de datos: cualitativos y cuantitativos.

Asimismo, se eligió el modelo secuencial exploratorio, donde primero se va a indagar la 
percepción de los docentes-tutores de una manera cualitativa para, posteriormente, realizar 
un proceso de cuantificación de su percepción.

El estudio se realizó en una institución privada a nivel de posgrado en la modalidad en 
línea, cuenta también con un sistema multicampus a nivel nacional, con la participación de 
docentes-tutores y estudiantes que mantienen sus actividades en esta modalidad. Asimismo, 
se privilegió la evaluación de desempeño docentes-tutores a partir del ejercicio de sus com-
petencias para su praxis, en función del MEBC demandado.

Participaron de 12 docentes-tutores, seis mujeres en educación y seis hombres (tres de 
ingeniería y tres de administración), cuyas edades fluctúan entre los 35 y 55 años.

La muestra seleccionada fue por conveniencia, por tener alcance a los docentes-tutores y 
estudiantes. En cuanto a los estudiantes, se contó con la participación de 62, divididos de la 
siguiente manera: 35 de educación, 14 de ingeniería y 13 de administración.

Se diseñaron tres instrumentos principales elaborados por la investigadora, autora de es-
ta tesis; asimismo, se pilotearon y pasaron por la validación de cuatro expertos en el área de 
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educación, para poder responder a las preguntas de investigación y así indagar sobre el ejer-
cicio de acompañamiento y seguimiento efectivo como una de las competencias que deben 
desarrollar los docentes-tutores en la modalidad en línea, la cual se conforma para fines de 
este estudio de cuatro competencias específicas operacionalizadas y acotadas a las labores de 
los docentes-tutores en programas en línea: pensamiento crítico, comunicación, uso de la 
tecnología y ejercicio de la inteligencia emocional.

La entrevista es un instrumento diseñado para conocer las prácticas alrededor del cons-
tructo de acompañamiento y seguimiento; la guía de observación fue diseñada para realizar 
procesos de triangulación que permitan analizar y validar la percepción de los docentes-tu-
tores respecto a sus propias prácticas arrojadas en la plataforma oficial de la institución; la en-
cuesta de salida para los estudiantes consistió en un conjunto de preguntas respecto a una o 
más variables a medir, es un conjunto de técnicas destinadas a recoger, procesar y analizar in-
formación, también se tomó en cuenta la escala de Likert. Para el análisis de los resultados 
cualitativos se utilizó la herramienta Atlas.ti, para el corte cuantitativo se obtuvieron los re-
portes analizándolos con el uso del programa Microsoft Excel, 2017 y la herramienta Goo-
gle Form.

Resultados

Los estudiantes de los tres programas indicaron que les es importante conocer las fechas y ti-
pos de exámenes, proyectos, uso de rúbricas y cualquier otro mecanismo relacionado con la 
evaluación del aprendizaje de los cursos en línea. Para ellos, tener esta información es equi-
parable a contar con una brújula que guía sus tiempos y les permite establecer su planeación 
y organización en sus actividades cotidianas, ya que la mayoría de ellos trabajan en diferen-
tes instituciones y sectores, tanto públicas como privadas.

Además, muestran mayor coincidencia entre la percepción que tiene el estudiante del 
contexto educativo y la importancia que éste le da en sus programas en línea, enfatizando 
que las actividades, los recursos y los materiales son de gran relevancia y actualización para 
su práctica. Complementariamente, indican que las competencias declaradas en cada uno de 
los cursos-materias de su programa y las actividades diseñadas aportan un alto grado de co-
nocimiento y les permiten lograr mayor profundización en su campo de acción.

La primera conclusión posible a partir de las citas y su interrelación es que los docentes-
tutores valoraron percibirse como elemento importante en el proceso de la comunicación 
con los estudiantes, en tanto se emitieron juicios de tipo cualitativo a partir de sus aciertos y 
debilidades, integrando además sugerencias acerca de cómo seguir desarrollando sus capaci-
dades para enfrentar los retos de la comunicación efectiva con sus estudiantes.

Se infiere que, al realizar esta entrevista a los docentes-tutores, las preguntas elaboradas 
en dicho instrumento los acercó a una reflexión sobre su praxis con sus estudiantes en estas 
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competencias mencionadas. También es posible inferir que, al realizar esta entrevista a los do-
centes-tutores, las preguntas elaboradas en dicho instrumento sobre este constructo los 
aproximó a una introspección sobre su praxis con sus estudiantes en esta competencia.

El valor de integrar esta dimensión cobra especial relevancia para la intención educativa 
que se persigue en este contexto. Los aprendices adultos requieren apoyo integral de parte de 
sus docentes-tutores para lograr experimentar el compromiso y motivación por el aprendiza-
je, ya que el aprendizaje de los adultos es parte del concepto de aprendizaje continuo que se 
lleva a cabo durante toda la vida.

En sus discursos, algunos docentes-tutores comentan que sí se capacitan en otras tecno-
logías para apoyar a sus estudiantes cuando ellos lo solicitan. Por último, luego del análisis, 
se puede afirmar que este constructo de uso de tecnología no es un reto para los docentes-
tutores que se desempeñan en educación en línea, ya que forma parte de sus herramientas de 
trabajo. Sin embargo, se deduce que falta mucho camino por explorar.

A partir de haber hecho un proceso de triangulación contando con la percepción del do-
cente, la del estudiante y las prácticas que se pueden visualizar en los foros, un primer resulta-
do del análisis permitió encontrar nueve categorías relacionadas con la competencia de pensa-
miento crítico, las correspondientes a las actividades, tareas o proyectos integradores solicitados 
por parte del docente, a los estudiantes, la de propósito/metas/objetivos. Éstas también fueron 
las más citadas en las entrevistas y, por tanto, permitieron confirmar su importancia en torno 
a la promoción de un mejor desempeño académico y logro de un aprendizaje significativo.

Lo antes expuesto coincide con los mensajes colocados por parte de los estudiantes en los 
foros de interacción con sus docentes-tutores en la plataforma Canva. Los estudiantes solici-
tan apoyo por parte de sus docentes-tutores, todo esto con el fin de comprender y elaborar 
las actividades solicitadas de acuerdo con los lineamientos establecidos en el curso-materia y 
los instrumentos de evaluación.

En conclusión, al contrastar los resultados de contenido de los tres instrumentos conec-
tados a la competencia de la inteligencia emocional, se descubre que falta mucho camino por 
recorrer sobre la importancia de esta competencia que se debe contemplar y desarrollar en 
los docentes-tutores para su práctica en los programas en línea. Además, trabajar sobre la in-
teligencia emocional parece una tarea necesaria en el contexto de los programas en línea. El 
ambiente formativo se torna el lugar idóneo para fomentar estas habilidades que contribui-
rán de forma positiva al bienestar personal y social del estudiante en los programas.

Además, el análisis de resultados permite entender que existe mayor coincidencia entre la 
percepción que tiene el estudiante del contexto educativo y la importancia que éste le da en 
sus programas en línea, enfatizando que las actividades, los recursos y los materiales son de 
gran relevancia y actualización para su práctica. Adicionalmente, indican que las competen-
cias declaradas en cada uno de los cursos-materias de su programa y las actividades diseñadas 
aportan un alto grado de conocimiento y les permiten lograr mayor profundización en su 
campo de acción.
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Conclusiones

La transformación digital ha forzado un cambio en el rol del docente-tutor que ahora asume 
un papel más de tutor en el proceso de aprendizaje, y con unos estudiantes que aprenden 
más de forma independiente. La pedagogía digital, en línea y asíncrona, subraya la necesidad 
de un análisis profundo de las expectativas, los conocimientos y las habilidades que necesita-
rán los estudiantes en su desempeño profesional y de los estilos de aprendizaje que los lleva-
rán a adquirirlos.

A continuación, en la figura 1 se presenta un modelo propuesto de acompañamiento y 
seguimiento efectivo a partir del estudio, considerando los resultados y las competencias es-
pecíficas para desempeñar su función como docente-tutor en la modalidad en línea.

figura 1. modelo de acompañamiento y seguimiento a partir del estudio 
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Fuente: Elaboración propia.

Dentro de los resultados sobresalientes en la investigación, las competencias específicas estu-
diadas durante la investigación tales como: pensamiento crítico, uso de tecnología, comuni-
cación e inteligencia emocional, demuestran sobre la importancia que llegan a ser un con-
junto de elementos importantes para llevar a cabo la competencia de acompañamiento y 
seguimiento efectivo con los estudiantes en los programas en línea.

En relación con el análisis de la información sobre los resultados obtenidos en la entre-
vista a los docentes-tutores, la encuesta a estudiantes de salida realizada y la revisión de la pla-
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taforma en Canva en la investigación, se puede concluir que el desarrollo de las competen-
cias específicas indagadas durante la investigación, es indiscutible deducir lo positivo que es 
aplicar un acompañamiento y seguimiento eficiente de los docentes-tutores a los estudiantes 
de los programas en línea.

Definitivamente, existió una gran relación entre los tres instrumentos diseñados para rea-
lizar el estudio de investigación; asimismo, se muestra que las competencias específicas son 
los pilares para que los docentes-tutores desempeñen su labor en los programas en línea en 
cuanto a la competencia de acompañamiento y seguimiento, lo que permite retener a los es-
tudiantes y motivarlos para continuar con sus estudios y finalizarlos.

Lo anterior, derivado de la conclusión de que las competencias son la evidencia de los re-
sultados del estudio realizado; también se considera proponer que este modelo puede adap-
tarse a cualquier universidad que ofrece programas en línea para lograr la calidad y buen des-
empeño de los docentes-tutores en su práctica, además de la satisfacción de los estudiantes 
en sus aprendizajes y competencias declaradas en sus cursos-materias.
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Introducción

Considerando las exigencias de la evaluación para asegurar la calidad en la educación supe-
rior, esta investigación indaga en las relaciones del Programa de Estímulos al Desempeño del 
Personal Docente (PROED) con indicadores de calidad institucional que consideran la for-
mación y producción docente, el ingreso, la promoción y permanencia de los estudiantes y 
la gestión institucional. El estudio contempla la premisa de haberse impulsado y arraigado 
esta práctica como política nacional que buscó compensar la pérdida salarial de los profeso-
res, reconociendo su productividad relevante y excepcional.

A la luz del estado que guarda la literatura sobre la evaluación docente y mediante los re-
sultados obtenidos del análisis cuantitativo de alcance correlacional, las observaciones sugie-
ren que el PROED mantiene una relación positiva y directa con indicadores de habilitación y 
de producción académica. Sin embargo, el análisis obtenido sugiere una relación débil, e in-
cluso inversa, con la trayectoria, permanencia y formación estudiantil.

De acuerdo con estos resultados, asumir que al promover programas que fortalecen el 
perfil profesional del docente se asegura la formación de los alumnos es una gran limitante 
del propio programa; quizá debido a que la política institucional se ha centrado en un esque-
ma de evaluación orientada al control y ha dejado de lado elementos propios de una evalua-
ción formativa que permita identificar deficiencias y problemas en el desempeño docente, 
aspectos que, en un programa de retroalimentación y seguimiento, pueden contribuir signi-
ficativamente a una mejor calidad del proceso enseñanza-aprendizaje en la educación supe-
rior universitaria.

* Profesor de tiempo completo definitivo por concurso de oposición, Facultad de Economía de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México.
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Tesis para obtener el grado de Doctor en Educación: Diagnóstico, medida y evaluación de la 
intervención educativa, presentada en la Facultad de Educación en la Universidad Anáhuac, 
en convenio con la Universidad Complutense de Madrid, el 9 de junio de 2022. Director 
de tesis: Dr. Marco Antonio Rigo Lemini.

Método

En esta investigación se aborda un enfoque cuantitativo, descriptivo, no experimental ex post 
facto, para explorar las relaciones del Programa de Estímulos al Desempeño Docente con in-
dicadores de calidad institucional, entre ellos, productividad y habilitación docente, forma-
ción estudiantil y gestión institucional. La hipótesis que guía la investigación enuncia la ma-
yor relación del programa con la formación docente y la escasa o mínima intención con la 
formación estudiantil.

Se hace uso de cuatro constructos. El primero, “Desempeño estudiantil” se define como 
la capacidad para el ingreso, promoción, permanencia y egreso de los estudiantes, al cursar 
la licenciatura o el posgrado, con el acompañamiento de los profesores. Esta primera catego-
ría analiza diez variables: Número Global de Egresados por programa educativo (EG), Nú-
mero de Egresados por Cohorte Generacional (EC), Índice de reprobación por programa 
educativo (R), Índice de abandono escolar en licenciatura (AE), Índice Global de Eficiencia 
Terminal por año (ETG), Índice de Eficiencia Terminal por Cohorte Generacional (ETC), 
Porcentaje de alumnos de licenciatura en tutoría académica (AT), Número de Titulados de 
Licenciatura (TL), Número de Matrícula de Posgrado (MP) y el Número de Graduados de 
Posgrado (GP).

El segundo constructo conceptual “Habilitación docente”, se entiende como la prepara-
ción profesional y sus competencias disciplinarias. Aun con la ausencia de un perfil docente, 
se presupone que una mayor preparación académica posibilita un mejor trabajo individual y 
colegiado que permite cumplir los requisitos para obtener reconocimientos nacionales e in-
cidir en la formación académica del alumnado. Las variables de análisis son: Número de Pro-
fesores de Tiempo Completo (PTC) que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI), Número de Profesores de Tiempo Completo que cuentan con el reconocimiento del 
Perfil Deseable por parte de la SEP (PD), Número de Profesores de Tiempo Completo que 
forman parte de cuerpos académicos en las categorías de “Consolidados y en Consolidación” 
(CA).

El tercer constructo conceptual se denomina “Productividad académica” y se entiende 
como los resultados obtenidos por los docentes en relación con los insumos empleados para 
obtenerlos. Las variables que utilizaremos para esta dimensión de análisis son tres: Número 



El programa de estímulos al desempeño docente en el contexto de los indicadores de calidad institucional 81

de artículos científicos publicados por los docentes en revistas que cuentan con reconoci-
miento nacional e internacional (ART), Número de libros publicados (LP) y Capítulos de li-
bros publicados (CL).

El cuarto constructo “Otros indicadores de calidad institucional” se concibe como un 
propósito continuo y fenómeno excepcional, y en su aproximación se utilizan las variables 
Número de Programas Educativos de Licenciatura que cuentan con el reconocimiento de ca-
lidad académica por la SEP (PC), Número de Programas Educativos que cuentan con el re-
conocimiento de calidad en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) y Matrí-
cula total, que se encuentra inscrita en programas de licenciatura que cuentan con el 
reconocimiento de calidad educativa (MC).

En la primera parte de la investigación se conceptualizó el estudio de caso mediante revi-
siones a la literatura y a documentos institucionales. En la segunda parte se realizan análisis 
cuantitativos utilizando técnicas multivariadas como el Análisis de Componentes Principales 
(ACP), clústeres jerárquicos y regresión múltiple.

Resultados

Es posible modelar la distribución de los recursos destinados al programa de pago por méri-
to utilizando solamente las variables (relevantes): profesores con perfil deseable, profesores 
pertenecientes a cuerpos académicos, alumnos titulados de licenciatura y alumnos reproba-
dos en este mismo nivel. Estas variables muestran que a medida que se incrementa el núme-
ro de profesores con perfil deseable, su participación en cuerpos académicos y su productivi-
dad, es exigible mayores recursos al programa, así como necesidades crecientes de creación 
de plazas y de incorporación de profesores más calificados y con mayor experiencia.

Al utilizar una ecuación de regresión con los constructos estimados mediante ACP, la re-
lación más fuerte y estadísticamente significativa se observa con indicadores relacionados 
con el perfil y productividad docente, lo que indica que los profesores mejor habilitados ge-
neran una mayor producción y acceden a niveles más altos de remuneración en el programa. 
Bajo estos resultados se observa que el mayor número de profesores de tiempo completo en 
el sistema nacional de investigadores, profesores con perfil deseable, profesores en cuerpos 
académicos, artículos publicados, matrícula existente y egresados de posgrado, son las varia-
bles que mantienen una relación positiva y directa con el monto destinado al programa de 
estímulos al desempeño en la UAEMéx.

En menor medida, pero también con una relación positiva, se encuentran las variables re-
probación, egresados y titulados de licenciatura. Ello indica que son las únicas variables de 
desempeño estudiantil que mantienen relación con el PROED. Quizá esto sea resultado de 
haber incluido la impartición de tutorías como requisito obligatorio para participar en el 
programa, sobre todo en la modificación realizada en el año 2015.
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La ecuación de regresión también muestra una relación positiva, aunque más débil, con 
lo que se denominó “Otros indicadores de calidad institucional”, en particular con las varia-
bles número de programas reconocidos por su calidad académica y matrícula inscrita en ellos. 
Habría que recordar que a partir de 2001, la SEP impulsó la evaluación mediante pares de 
los programas impartidos en licenciatura como requisito para recibir subsidio extraordinario.

En todos los análisis realizados, las variables que se consideran en el modelo de calidad 
educativa de referencia y que no guardan relación con el programa de estímulos al desempe-
ño son las estudiantiles, como eficiencia terminal por cohorte generacional, eficiencia termi-
nal de manera global e índice de abandono escolar.

Resulta interesante encontrar que no existe diferencia en la valoración que reciben los 
profesores mejor habilitados académicamente por parte de los estudiantes en el proceso de 
apreciación estudiantil. Éstas se distribuyen sin identificar diferencias significativas entre los 
profesores con doctorados y posdoctorados de los que no tienen estos grados. Quizá es una 
medida de un cierto desinterés de este grupo de profesores hacia los estudiantes, en particu-
lar, los de licenciatura.

El mismo resultado se puede observar cuando se contrasta la pertenencia del profesor al 
sistema nacional de investigadores o cuando mantiene el perfil PROMEP. Con los datos obte-
nidos se verifica inexistente asociación entre los profesores pertenecientes a este grupo y la ca-
lificación que los estudiantes les asignan en la evaluación docente. Ello significaría que la do-
cencia y la investigación siguen siendo actividades separadas que no se retroalimentan en la 
práctica, que los profesores no retroalimentan a los estudiantes con sus actividades y logros 
académicos, y que los alumnos no diferencian en cuanto al nivel de estudios de los académi-
cos y entre los mejor habilitados y que son reconocidos con méritos nacionales. A medida que 
los PTC adquieren esta condición, es viable suponer que los integrantes del SNI, en aras de as-
cender en el nivel o mantenerlo, dedican su mayor tiempo a estas actividades de investigación, 
relegando las de docencia. Lo anterior implicaría que los estudiantes, principalmente los de 
licenciatura, no constituyen un factor de atención o de interés para este sector de académicos.

Conclusiones

El programa de estímulos al desempeño muestra una estructura que poco ha cambiado a tra-
vés del tiempo y que mantiene rezagos acumulados que han desfasado el tránsito a una inte-
gral y verdadera evaluación docente. El análisis evidencia relaciones positivas con la prepara-
ción docente y con su productividad, pero débiles con indicadores de ingreso, promoción, 
permanencia y egreso estudiantil.

El pago por mérito se ha convertido en un programa selectivo que prioriza los apoyos a 
los profesores de contratación exclusiva en donde las más altas categorías reciben los mayo-
res niveles de estímulo, en detrimento a la participación de profesores temporales.
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Una de las grandes limitantes del programa es la ausencia de un plan de seguimiento y 
retroalimentación que, utilizando los resultados de las puntuaciones, enfatice la evaluación 
estudiantil del docente, plantee estrategias de acción a nivel institucional e individual y pro-
mueva mejores prácticas para la enseñanza y el aprendizaje. Un área de oportunidad será fo-
mentar la estabilidad emocional y disminuir la desintegración entre académicos, sometidos 
a un constante nerviosismo y que compiten por el mayor puntaje.

En el entorno mexicano es previsible una larga duración de estos esquemas de apoyo, por 
lo que es conveniente derivar investigaciones futuras, reconsiderando el contexto de la eva-
luación del docente universitario, haciéndolo partícipe de lo que se evalúa y consciente de 
para qué se evalúa, involucrándolo en los propósitos de la evaluación, en la definición de los 
instrumentos para realizarla y, sobre todo, en los resultados, para determinar cómo y a quién 
se le devuelven y cuáles son los efectos esperados del proceso.
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Introducción

En México, el contenido y la calidad de los programas de formación profesional, así como 
los enfoques de enseñanza, aprendizaje y las evaluaciones correspondientes, los definen las 
autoridades de las universidades e institutos de educación superior. México se ha sumado 
a diversas iniciativas internacionales cuyo objetivo es priorizar la calidad educativa, defini-
da ésta a partir de los retos que derivan del contexto actual y de lo previsto para los próxi-
mos años.

Es en el interés de identificar las mejores prácticas para la enseñanza y el aprendizaje en 
el nivel educativo superior que surge el tema de estudio que aquí se presenta: ¿es posible que 
un profesor trascienda su estilo de enseñanza para incidir mejor en el aprendizaje de sus es-
tudiantes?, ¿existe un mejor estilo de enseñanza?

La evaluación educativa ha sido implementada generalmente para medir el logro acadé-
mico de los estudiantes. La información que aporta permite conocer cuánto han logrado las 
y los estudiantes respecto al aprendizaje esperado. Esta información es fundamental para la 
toma de decisiones tanto dentro del aula como fuera de ella. Los docentes aplican evaluacio-
nes a sus estudiantes en uno o varios momentos de los ciclos educativos.

Lo que este estudio busca es identificar las estrategias didácticas cuyo resultado de apren-
dizaje es el esperado y que se relaciona con alguno de los estilos de enseñanza analizados en 
este estudio. Para ello se indagarán las prácticas docentes de uso de la evaluación como me-
dio de aprendizaje, el estilo de enseñanza y el rendimiento académico.

* Directora de área en la Subsecretaría de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública.
** En este estudio fue posible aportar al conocimiento de este tema desde la perspectiva de algo tan concre-
to como la práctica evaluativa docente.
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2021. Director de tesis: Dr. Javier Fernández de Castro León.

Método

El diseño de este estudio es no experimental, transversal, de tipo descriptivo y correlacio-
nal. La muestra tiene un tamaño definido por el criterio de accesibilidad, por lo que es in-
tencional y está compuesta por 166 estudiantes y 28 profesores, quienes al momento de 
realizar este estudio se encontraban en distintos ciclos escolares del nivel superior. Las con-
diciones establecidas por la institución educativa en la que se realizó la aplicación de los 
instrumentos permitieron que ésta se hiciera por medios digitales a distancia y sin la par-
ticipación directa de la investigadora. Se diseñaron cuestionarios (instrumentos) para me-
dir: 1) la función de la evaluación predominante en los docentes desde la perspectiva del 
alumno, y 2) el estilo de enseñanza docente. El primero mide, de acuerdo con sus propios 
estudiantes, la función de la evaluación que más utiliza el docente en su proceso de ense-
ñanza. El segundo instrumento mide la relación entre los estilos de enseñanza predomi-
nantes en el docente y el rendimiento académico de sus estudiantes. La confiabilidad de 
ambos instrumentos es aceptable; la validez de constructo es débil para el primer instru-
mento y aceptable para el segundo. Las hipótesis fueron contrastadas con técnicas de aná-
lisis estadístico como la varianza, correlaciones y factorial confirmatorio para el segundo 
instrumento.

A partir de cuestionarios diseñados a la medida, este estudio aporta el análisis de la rela-
ción entre la función de la evaluación que predominantemente utiliza el docente y el rendi-
miento académico de sus estudiantes, así como de la relación entre el estilo de enseñanza del 
docente y el rendimiento académico. Dados los efectos que tienen los resultados de las eva-
luaciones en el aula en el desarrollo académico de los estudiantes, es relevante identificar si 
las funciones de la evaluación como estrategia de aprendizaje tienen un impacto notable-
mente positivo y generalizado en el rendimiento académico de los estudiantes. Asimismo, se 
contrasta el estilo de enseñanza docente con la variable dependiente y esto permite identifi-
car si existe afectación y en qué magnitud, en el rendimiento académico respecto al estilo de 
enseñanza que practican los docentes.

El estudio se realizó en dos etapas. En la primera de ellas se documentó acerca de los es-
tilos de enseñanza docente, las funciones de la evaluación asociadas a los modelos educativos 
que han sido implantados en México desde la década de los setenta del siglo pasado y acerca 
del significado y representación del rendimiento académico como elemento fundamental 
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que refleja el desarrollo académico del estudiante. En la segunda etapa se presenta la investi-
gación empírica que incluye el tipo de investigación y la metodología que seguirá el estudio; 
se presentan las variables, las hipótesis y los resultados del análisis psicométrico de los datos 
obtenidos a partir de los instrumentos aplicados a los participantes.

Resultados

En cada cuestionario se incluyó una primera sección de preguntas que permitió contar con 
datos de contexto de los participantes, tales como edad, sexo y ciclo escolar. Como parte de 
los resultados se presenta un análisis descriptivo de la muestra con medidas de tendencia cen-
tral y frecuencias para caracterizar a los participantes y, posteriormente, se da paso al análisis 
de resultados.

La primera pregunta de investigación cuestiona si existe una correlación entre el rendi-
miento académico de los estudiantes cuyos profesores practican la función de la evaluación 
para el aprendizaje. Asimismo, se esperaba encontrar una relación significativa entre estas va-
riables, para ello se realizaron análisis de correlaciones y varianza, pero los resultados mostra-
ron evidencia insuficiente para confirmar la hipótesis. Sin embargo, del análisis de frecuen-
cias se desprende que hay consistencia en una mayor recurrencia por parte de los alumnos al 
seleccionar la función de la evaluación para el aprendizaje como práctica de su profesor. La 
menos seleccionada es la función sumativa y con una frecuencia moderada de selección, la 
función formativa de la evaluación.

Con base en los resultados de los distintos análisis a los que fueron sometidos los datos 
del instrumento aplicado para responder a la primera pregunta de investigación, se concluye 
que no hay relación significativa entre el rendimiento académico y la práctica evaluativa del 
docente. Estos resultados contrastan con lo encontrado en la literatura consultada para el es-
tudio, en la que se afirma que la práctica evaluativa docente, en cuanto a su función “para el 
aprendizaje”, afecta directa y positivamente el aprendizaje de los estudiantes.

La segunda pregunta plantea la interrogante de si existe una relación positiva significati-
va entre las prácticas evaluativas de los docentes y el rendimiento académico de los estudian-
tes. De acuerdo con los resultados del análisis de correlaciones entre la asignatura (que vin-
cula al docente con el estudiante que responde al instrumento) y la práctica evaluativa, se 
encontró que no hay evidencia suficiente para confirmar la hipótesis planteada, por lo que 
las prácticas evaluativas de los docentes no tienen una correlación significativa con el rendi-
miento académico de los estudiantes. En otras palabras, la percepción de aprendizaje de los 
estudiantes no varía significativamente dependiendo del tipo de función de la evaluación que 
practique con más frecuencia su profesor. A pesar del resultado general, merece comentarse 
que sí se encontraron correlaciones significativas entre los tres tipos de prácticas evaluativas 
y el rendimiento académico.
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Finalmente, en la tercera pregunta de investigación se cuestiona si existe una relación sig-
nificativa entre el rendimiento académico de los estudiantes y el estilo de enseñanza docente. 
Los datos necesarios para responder a esta pregunta fueron extraídos de los dos instrumentos 
aplicados. En el análisis de correlaciones por estilo de enseñanza docente y el rendimiento 
académico de los estudiantes no se encontraron correlaciones significativas, por lo que la hi-
pótesis nula para esta pregunta de investigación prevalece. De acuerdo con la literatura con-
sultada, algunos autores encontraron tendencias positivas de aprendizaje en estudiantes que 
estuvieron expuestos a estilos de enseñanza innovadores, participativos, socializadores, indi-
vidualizadores, creativos y cognoscitivos.

Otros estudios cuyo propósito es el de identificar estilos de enseñanza con mayor eficacia 
en su impacto positivo sobre el aprendizaje de los estudiantes, han encontrado evidencia de 
que algunos estilos sí tienen mejores resultados sobre el aprendizaje que otros; sin embargo, 
hasta el momento no se han obtenido resultados concluyentes como es el caso del estudio 
aquí presentado, lo que reafirma la necesidad de seguir indagando más sobre este tema, afi-
nando y perfeccionando el método que se utiliza con miras a obtener resultados precisos y 
deseablemente concluyentes.

Conclusiones

El rendimiento académico de los estudiantes es un punto en el que convergen una gran can-
tidad de elementos educativos, uno de ellos es el proceso de enseñanza. En este estudio fue 
posible aportar al conocimiento de este tema desde la perspectiva de algo tan concreto como 
la práctica evaluativa docente. A pesar de haber llegado a resultados no concluyentes sobre el 
efecto de la práctica evaluativa en el aprendizaje de los estudiantes, se obtuvieron algunos re-
sultados interesantes como, por ejemplo, la importancia de desagregar más finamente los 
conceptos que integran las dimensiones de los cuestionarios diseñados, ya que una mayor 
precisión en la medición permitirá llevar a cabo análisis que arrojen resultados más certeros 
en torno al impacto de la práctica evaluativa docente sobre el rendimiento académico de los 
estudiantes.

La utilidad de caracterizar los estilos docentes para su estudio ha permitido identificar 
que hay elementos en cada estilo que pueden verse repetidos en otros, es decir, lo que define 
a cada estilo docente es justo la combinación de elementos que lo integran, no en sí mismo 
los elementos, ya que éstos pueden estar presentes en más de un estilo docente.

Por otro lado, es indispensable asegurar que el proceso de aplicación de los cuestionarios 
esté bajo la vigilancia y operación de quien investiga para garantizar que la información a los 
participantes sea transmitida de acuerdo con las necesidades de la investigación, para que se 
minimicen errores en la medición, derivados de una aplicación deficiente de los instrumen-
tos de medición.
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El acoso escolar en sexto de primaria: diseño e investigación 
evaluativa de un curso-taller con enfoque socioemocional

Introducción

Después del último estudio realizado por la OCDE (Schleicher, 2017) en el que se muestra a 
México como el país con el mayor índice de bullying a nivel mundial (20% comparado con 
la media de 19%) aunado a los resultados de la Encuesta de Cohesión Social para la Preven-
ción de la Violencia y la Delincuencia (Inegi, 2014) que estima un índice de 32.2% de aco-
so escolar entre los jóvenes de 12 y 18 años que asisten a la escuela (cifra aún mayor a la re-
flejada en el índice de la OCDE), es evidente que se requiere la atención urgente para 
desarrollar e implementar programas de prevención e intervención sostenibles a largo plazo.

El nuevo modelo educativo (Modelo Educativo para la Educación Obligatoria, 2017) 
habla de la importancia de fomentar habilidades socioemocionales, con el objetivo de que el 
alumno se conozca, se autorregule y tome mejores decisiones en cuanto a relacionarse con 
otros. Es aquí donde todos los temas mencionados convergen en la habilidad de relacionarse.

Este estudio tiene como finalidad evaluar un taller basado en habilidades socioemociona-
les como propuesta para la prevención e intervención para erradicar el acoso escolar. En pri-
mera instancia se explorará el tema del bullying desde una perspectiva teórica, después se des-
cribirán las variables y constructos necesarios para un diagnóstico y exploración de la 
problemática. Al final, se evaluará si el curso-taller con enfoque socioemocional tiene un 
efecto en el fenómeno del acoso escolar que permite recomendarlo como vía de apoyo.

Datos de la portada de la tesis

Tesis para obtener el grado de Doctora en Diagnóstico, Medida y Evaluación en la Interven-
ción Educativa. Noviembre de 2020. Director de tesis: Dr. Marco Antonio Rigo Lemini.

* Consultora educativa independiente.
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Método

El estilo de la investigación es exploratorio, descriptivo y evaluativo. La investigación se di-
vide en dos partes: el marco teórico y el proyecto de investigación empírica. En la primera 
se pretende dar voz a las principales teorías del acoso escolar, así como sus características, 
actores y consecuencias. El objetivo principal de esta sección es proporcionar al lector una 
definición clara del acoso escolar y, a su vez, brindar una imagen completa del alumno de 
sexto de primaria en México, su vulnerabilidad y su rol en el acoso escolar. La segunda par-
te del proyecto se enfocó en la investigación empírica y se lleva a cabo en tres fases que in-
cluyen, la validación y adaptación de un instrumento (cuestionario) para la medición del 
acoso escolar y sus efectos socioemocionales (fase A); un estudio diagnóstico en tres cole-
gios de la CDMX y área metropolitana (fase B) y el diseño, implementación y evaluación 
del taller en uno de los colegios que participaron como parte del diagnóstico (fase C). La 
primera fase titulada “Adaptación y validación” (fase A), tuvo como objetivo adaptar el 
cuestionario Bullying Prevention Initiative Student Survey a una población mexicana, vali-
dado con anterioridad por The Colorado Trust, en idioma inglés, al igual que su versión en 
español. La segunda fase denominada “Exploración diagnóstica” (fase B) consistió precisa-
mente en la exploración diagnóstica de la incidencia del acoso escolar y actitudes frente al 
fenómeno en tres colegios privados de la Ciudad de México. Esta segunda fase tuvo como 
objetivo explorar la realidad del fenómeno del acoso escolar y sus características mediante 
esas tres muestras. Como parte final, se llevó a cabo la tercera fase titulada “Intervención” 
(fase C), que contempló el diseño, desarrollo, implementación y evaluación de un taller so-
cioemocional para alumnos de sexto de primaria. En esta fase se presentan varias hipótesis, 
el proceso del diseño del taller con historias de Carol Grey™ y metodología SixSeconds™, se 
describen también el procedimiento, aplicación y evaluación, así como los resultados. Las 
fases de esta segunda etapa tienen como propósito cinco objetivos que se enumeran a con-
tinuación:

1. Adaptación de un instrumento de medición correspondiente a la fase A del proyecto.

2. Diagnóstico correspondiente a la fase B del proyecto.

3. Diseño y desarrollo de un curso-taller correspondiente a la fase C del proyecto.

4. Implementación y evaluación del curso-taller citado, correspondiente a la fase C del 
proyecto.

5. Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la gravedad de la problemática del acoso 
escolar y la importancia de abordarlo por medio de herramientas sistemáticas como 
la educación socioemocional, que corresponde a las tres fases del proyecto de investi-
gación.
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Resultados

Respetando la estructura del proyecto, las conclusiones se harán también por etapas para ma-
yor claridad.

• Fase A: Adaptación y validación. La validación del instrumento. Los coeficientes de 
confiabilidad fueron entre 0.755 y 0.911, sin contar el rubro de testigo que sólo tuvo 
una consistencia de 0.346. Autoestima tuvo un alfa de Cronbach de 0.755, la visión 
de qué tan grande es el problema del bullying fue de 0.815, el apoyo de los compañe-
ros fue de 0.80, la aprobación moral fue de 0.911 y, por último, en cuanto al bullying 
fue de 0.824. Para evaluar si el instrumento refleja el concepto que mide, en primera 
instancia se hizo un análisis factorial exploratorio que arrojó siete dimensiones.

• Fase B: El porcentaje de bullies activos en los colegios privados de la Ciudad de 
México es de 7.1%. En cuanto al tipo de agresiones, el más común fue burlarse o de-
cir cosas malas de los demás. En general, 17% de los alumnos declara que lo hace va-
rias o muchas veces al año. En este sentido, decir rumores, empujar y tropezar tienen 
5%, mientras que utilizar internet para divulgar mentiras o burlas solamente tiene 2%. 
En la victimización, de manera general se observa 20.7%. En resumen, el tipo de agre-
sión más común es burlarse o divulgar apreciaciones dañinas de los demás, seguido por 
la propagación de rumores y mentiras y, por último, la agresión física; en general se ob-
serva que 22.7% de los alumnos dice sufrir de burlas y 17% de rumores y mentiras. 
No existen diferencias significativas entre el tipo de bullying y el género de los alumnos, 
a excepción del ítem, “Yo empujé, tropecé, provoqué”, donde de manera general las 
mujeres lo hacen con mayor frecuencia que los hombres. Asimismo, no hay diferencia 
entre el número de víctimas ni testigos. Entre los colegios, se encontraron diferencias 
significativas (< 0.05) en los constructos “Apoyo, cohesión, autoestima y moral”.

• Fase C: Intervención. Se presenta un taller con enfoque socioemocional basado en las 
historias sociales de Carol Gray (8) y algunas lecciones de SixSeconds (6); se llevó a ca-
bo un pre-test y post-test. El instrumento midió diversos constructos. Aquí sólo se 
mencionan aquéllos con cambios significativos. En cuanto al contraste de géneros, 
aunque sólo la mitad se acercó a un nivel de significancia del < 0.05, las diferencias en-
tre niños y niñas fue notoria, ya que ellas tienen una percepción de que le importaban 
menos a sus compañeros, que no estaban cuando los necesitaban, que no se podía con-
fiar en ellos, que a éstos no les importaba lo que sentían, que sólo pensaban en ellos 
mismos y que pensaban cosas malas de ellas. Se puede concluir que el taller fue un éxi-
to, ya que tanto niños como niñas cambiaron su perspectiva del apoyo recibido de sus 
compañeros de manera positiva. La efectividad del taller se mide en parte con el núme-
ro de víctimas y éstas disminuyen de una manera significativa de 3.37 al 3.47 global. 
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El constructo que identifica a los dos tipos de bullying: activos y pasivos es uno de los 
más importantes, ya que es en este constructo donde se mide la cantidad de alumnos 
que comienzan o alientan la agresión. En cuanto a las preguntas de bullies activos, se ve 
una mejora significativa estadísticamente hablando, aunque el cambio en las medias 
sea casi imperceptible. Por otra parte, en las preguntas de bullies pasivos se muestra un 
cambio de dirección no esperada, pues en su mayoría, tanto niños como niñas (en di-
ferentes preguntas) declaran ser parte de los bullies pasivos con más frecuencia. Esto tie-
ne sentido debido a que el taller, además de generar empatía, buscó crear una concien-
cia social, y es esta conciencia la que marca la variable significativa a nivel estadístico; 
sin embargo, para poder ver estas diferencias se analizaron las preguntas detalladamen-
te. Finalmente, se concluye que el taller ha sido efectivo en la reducción del acoso es-
colar activo, pero no en el acoso escolar pasivo desde la perspectiva de los alumnos; tal 
resultado puede tasarse como un beneficio palpable.

Conclusiones

El bullying o acoso escolar es un problema actual que tenemos la responsabilidad de erradi-
car. Estudios recientes se centran en los efectos psicológicos de los involucrados o en los al-
tos costos de la evaluación de proyectos de intervención con perspectivas limitadas.

El cuestionario que se presenta tiene un buen nivel de fiabilidad y confiabilidad; sin em-
bargo, para la medida de las habilidades socioemocionales debe existir otro instrumento más 
robusto que permita no sólo medir la autoestima. De esta manera, se podrían implementar 
mejores estrategias con mayor duración y logro. En síntesis: es de vital importancia contar 
con instrumentos en el idioma español para prevenir el acoso escolar, ya que, al ser un pro-
blema en Latinoamérica de gran magnitud, deberá ser atendido con mejores artilugios y me-
canismos acordes con las necesidades de medición.

Una de las limitaciones de la teoría es que se centra en los programas con un énfasis de 
individualismo y comportamiento que limita el entendimiento, ya que se debe dar un enfo-
que más amplio que dé pie a un marco teórico aún más grande para poder analizar las rela-
ciones de poder, políticas, históricas e ideológicas, logrando esclarecer cómo se dieron estos 
ambientes en los que el acoso escolar ocurre. Es desde esta perspectiva que se sugiere explo-
rar el acoso escolar desde un punto de vista del origen de la violencia del mexicano y el im-
pacto de la historia cultural en el mismo.
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Propuesta y validación de un modelo instruccional  
para la enseñanza del diseño gráfico en educación  
superior**

Introducción

Las instituciones de nivel superior que ofrecen la carrera en Diseño Gráfico basan su oferta 
educativa desde el marco de sus modelos educativos y desde su visión de lo que es la discipli-
na; la misma comprensión del concepto “diseño” amplía la diversidad de opiniones por los 
distintos puntos de vista, experiencias o intereses de quien contribuye a su definición.

También es claro que quien desea dedicarse al diseño gráfico, debe contar con compe-
tencias que son esenciales, porque el diseño, asociado al lenguaje visual, necesita compren-
derse para poder aplicarlo en el ámbito profesional. Dichas competencias deben desarro-
llarse durante la formación profesional bajo parámetros de calidad académica que implican 
la concepción de estrategias didácticas que conduzcan a buen término un programa de es-
tudios.

En esta investigación se propone un modelo para la enseñanza del diseño gráfico, el Mo-
delo Instruccional para el Diseño (MID), con el que se pueda hacer una intervención educa-
tiva en la enseñanza del diseño mediante ejercicios prácticos estructurados que pongan en 
evidencia que una metodología basada en la práctica continua favorece el desarrollo de las 
competencias profesionales básicas que debe adquirir un alumno de diseño al principio de 
su formación profesional.

El MID se puso en práctica durante un periodo escolar, se registraron todos los resultados 
y se llevaron a cabo los análisis que sirvieron como indicadores para hacer evidente que bajo 
este modelo se logra la mejora del estudiante en su rendimiento académico, al mismo tiem-
po que el docente en su práctica demuestra un mejor desempeño.

* Coordinadora de la Licenciatura en Diseño Gráfico, Universidad Anáhuac México, Campus Norte.
** Tesis ganadora en el Premio Nacional de Diseño “Diseña México 2021”, en la categoría de tesis de doc-
torado.
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Datos de la portada de la tesis

Tesis para obtener el grado de Doctor en Educación: Medida y Evaluación de la Intervención 
Educativa, presentada en la Facultad de Educación en la Universidad Anáhuac México, el 1 
de diciembre de 2020. Director de tesis: Dr. Julio Herminio Pimienta Prieto.

Método

La investigación corresponde a un estudio pre-experimental y en sus hipótesis se contempla 
la relación de dos variables dependientes (rendimiento académico y desempeño docente) con 
una variable independiente (Modelo Instruccional para el Diseño), en las que se plantea una 
mejora significativa en docentes y estudiantes a partir de la intervención educativa basada en 
dicho modelo (figuras 1, 2 y 3).

figura 1. representación gráfica general del diseño
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Fuente: Elaboración propia.

figura 2. representación gráfica detallada  
del diseño pre-experimental del estudio
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figura 3. propuesta del modelo instruccional para el diseño (mid)
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La población para este estudio contempla a docentes y estudiantes de diseño de la Escuela de 
Diseño de la Universidad Anáhuac México Norte (UAMN). Para ello, se definió una muestra 
de 25 estudiantes de nuevo ingreso registrados en la asignatura de Morfología, que ofrecía la 
igualdad de variables independientes de los alumnos (nivel socioeconómico, nivel académi-
co, edad) para asegurar la validez interna. El profesor que participó fue seleccionado de 
acuerdo con su experiencia docente y también con la asignatura.

Se consideraron los siguientes instrumentos con el fin de recolectar los datos que permi-
tieran dar respuesta a las hipótesis planteadas:

1. Cuestionario institucional de la UAMN, aplicado en el Sistema de Evaluación de la 
Práctica Docente (SEPRAD) para documentar el desempeño del docente, antes y des-
pués de la intervención educativa.

2. Examen para identificar las habilidades psicomotoras, perceptivas y sensibilidad esté-
tica de los estudiantes para aplicarse al inicio de la intervención (pre-test) y al térmi-
no de ésta (post-test).

3. Instrumento de autoevaluación destinado a la reflexión evaluativa del estudiante so-
bre su propio desempeño.

4. Instrumento de coevaluación con el objetivo de que el alumno evaluara el desempe-
ño de alguno de sus compañeros de clase.

El estudio se llevó a cabo bajo el siguiente procedimiento:

1. Proceso inicial de planeación, elaboración de instrumentos y registro de evaluación 
del docente participante.
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2. Aplicación del examen pre-test antes de la intervención, con el fin de determinar el 
rendimiento académico de los alumnos respecto a sus habilidades psicomotoras, 
habilidades perceptivas y sensibilidad estética, esperados en la asignatura de Morfo-
logía.

3. Intervención a través del Modelo Instruccional para el Diseño (MID), en la que los 
alumnos realizaron 12 ejercicios que fueron evaluados con rúbricas diseñadas con ba-
se en los resultados de aprendizaje esperados en cada uno de ellos.

4. Observación cualitativa mediante la autoevaluación y coevaluación en dos momentos 
de la intervención.

5. Aplicación del examen post-test al finalizar la intervención para que a partir de los 
resultados se realizaran los análisis comparativos planteados en el diseño de la inves-
tigación.

6. Registro de resultados de los alumnos y de la evaluación del docente participante al 
término de la intervención.

Resultados

Antes, durante y después de la intervención se obtuvieron datos con los que se realizaron los 
análisis para verificar las hipótesis planteadas.

Se compararon los resultados obtenidos por el docente en la evaluación realizada por los 
estudiantes mediante el Sistema de Evaluación de la Práctica Docente (Seprad), con lo que 
se constató una mejora del desempeño docente después de la intervención en las cinco di-
mensiones del instrumento de evaluación: planeación de la enseñanza; habilidades y estrate-
gias didácticas; evaluación del aprendizaje; rasgos profesionales y personales; e identificación 
institucional.

También se llevó a cabo la evaluación de cada uno de los ejercicios propuestos en el MID 
para analizar si hubo una mejora significativa del rendimiento académico (producto del de-
sarrollo de las competencias profesionales básicas del diseño) de los estudiantes de la mues-
tra. Esto se llevó a cabo mediante rúbricas que indicaban de forma detallada los criterios a 
evaluar por entregable, tanto del objeto como de la bitácora. Cada uno de los criterios de 
evaluación de la rúbrica fueron registrados por el docente para establecer promedios que se 
adecuaran a la estructura de los reportes escolares de la institución. La evaluación de los en-
tregables se complementó con una observación continua por parte del docente sobre el des-
empeño de cada alumno durante el proceso, centrándose en dos aspectos fundamentales: 
participación y autogestión. Los resultados más favorables y en donde se observó una mejo-
ra en los alumnos, fue en la documentación del proceso que cada uno hizo por cada ejercicio 
(bitácora), así como en la participación y autogestión, lo cual dejó ver una actitud activa y 
responsable de los alumnos, con la capacidad de formarse un criterio propio y autocrítico so-
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bre su trabajo. En cuanto a la ejecución de los ejercicios, se observó la dificultad para reali-
zarlos debido a los parámetros de exigencia planteados en el modelo.

Por otro lado, se realizaron los análisis de las respuestas que dieron los alumnos en el pro-
ceso de observación cualitativa basada en una autoevaluación y una coevaluación por parte 
de ellos en dos momentos distintos.

La reflexión de autoevaluación fue positiva respecto a la entrega en el cumplimiento de las 
instrucciones y el manejo de los recursos, así como de los criterios enfocados a los resultados de 
aprendizaje esperados; asimismo, en cuanto al registro impreso de su trabajo a partir del cum-
plimiento de la calidad y del desarrollo del contenido descriptivo, visual y reflexivo, y al desem-
peño desde una participación activa para presentar avances, trabajar con iniciativa y responsa-
bilidad, y en el cumplimiento en los criterios enfocados a la autogestión para tomar decisiones 
propias, ejecutar el trabajo de manera autónoma y responsable, formarse un criterio propio a 
partir de las recomendaciones, mostrar capacidad autocrítica, y de aprender de los errores.

La reflexión en la coevaluación fue positiva respecto a los criterios de la entrega, así como 
en el desempeño que mostraron sus compañeros (participación y autogestión). Sin embargo, 
respecto al registro impreso de los trabajos, la reflexión fue contrastada y crítica, ya que sólo 
la mitad de los alumnos lo observó de forma positiva, tanto en el cumplimiento de la cali-
dad, como en los criterios enfocados al desarrollo de los contenidos.

Finalmente, se contrastaron los resultados de los exámenes que respondieron los alumnos 
antes (pre-test) y después (post-test) de la intervención educativa, en los que se observó una 
mejora en el rendimiento académico, ya que después de ésta, fueron capaces de reconocer los 
conceptos teóricos que el MID plantea, de ejecutar los ejercicios prácticos con un mejor con-
trol en el uso de herramientas y técnicas para el trazo, el corte y la medición, así como de 
identificar materiales básicos de trabajo.

Conclusiones

Las instituciones educativas de nivel superior están comprometidas a ofrecer la mejor forma-
ción para sus alumnos, y asegurarse de cubrir las exigencias profesionales que demanda la socie-
dad de una disciplina. Con esta investigación, en la que se propone una intervención educativa 
a través del MID, se busca que la Escuela de Diseño de la UAMN promueva la calidad de sus pro-
gramas a partir de un trabajo de academia enfocado al desarrollo de las competencias esenciales 
para la disciplina del diseño. De acuerdo con esto, el MID se propone para obtener parámetros 
observables y medibles al inicio de la formación, orientados éstos a la mejora del rendimiento 
académico de los alumnos y, de forma paralela, al buen desempeño de la práctica docente.

Este estudio permite indagar y contrastar información para hacer análisis nuevos y cana-
lizar los esfuerzos hacia una mejor formación en la disciplina del diseño, así como en disci-
plinas proyectuales afines, por ejemplo:
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1. Contrastar los perfiles de ingreso de las distintas disciplinas.
2. Identificar expectativas profesionales de acuerdo con las nuevas generaciones y sus 

contextos.
3. Plantear nuevas herramientas metodológicas.

El MID ofrece la certeza de que la enseñanza del diseño requiere bases sólidas en el primer 
año de la carrera; así que, al observar las competencias profesionales básicas (habilidades psi-
comotoras, habilidades perceptivas, sensibilidad estética, valoración compositiva y manejo 
de los recursos) que se requiere desarrollar en los alumnos que inician sus estudios, serán los 
cimientos a fortalecer a corto plazo y de los que se parta para dar continuidad al resto del 
programa académico.
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Atributos del perfil de liderazgo cristiano de servicio  
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Introducción

El presente estudio busca establecer los atributos del liderazgo cristiano de servicio que aspi-
ra formarse como una de las competencias del perfil del egresado de la Educación Media Su-
perior de la Red de Colegios “Semper Altius” (RCSA). Este tipo de liderazgo se entiende co-
mo aquel que mueve a los demás para resolver necesidades sociales con valores cristianos, en 
concordancia con la Doctrina Social de la Iglesia.

Con base en lo anterior, la investigación se llevó a cabo como un estudio de caso con en-
foque cualitativo con diseño microetnográfico y fenomenológico, por medio de una entre-
vista estructurada validada por expertos, aplicada a diez consultores y directivos de la RCSA 
con la intención de conocer su percepción acerca de las cualidades sobresalientes que detec-
tan como esenciales del liderazgo cristiano de servicio que se busca formar en dicha red.

A través de este trabajo se constató que los atributos que señalaron relevantes son parte 
de lo que establece el Modelo Educativo, el Modelo Pedagógico y el Modelo Curricular de 
dicha red y que, de cierta manera, su percepción concuerda con lo que se establece en ellos.

Conforme a lo estudiado, se puede concluir que los alumnos están siendo formados en el 
liderazgo cristiano de servicio que establece esta red como parte de su perfil de egreso de la 
Educación Media Superior.

Datos de la portada de la tesis

Tesis para obtener el grado de Doctor en Liderazgo y Dirección de IES, presentada en la Fa-
cultad de Educación de la Universidad Anáhuac, el 22 de noviembre de 2022. Asesora de 
tesis: Dra. Mónica García de Luca.

* Directora de Prepa Anáhuac México, campus Oxford.
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Método

El presente es un estudio de caso con un enfoque cualitativo con diseño microetnográfico y 
fenomenológico.

La recolección de datos se realizó a través de una entrevista estructurada con base en pre-
guntas abiertas debido a que esta técnica tiene como propósito “reconstruir” la realidad de la 
forma en que la observan los actores de un sistema social previamente definido como es la 
Red de Colegios “Semper Altius”.

El enfoque cualitativo busca evaluar el desarrollo natural de los sucesos, es decir, “la pers-
pectiva interpretativa centrada en el entendimiento del significado de las acciones de seres vi-
vos, sobre todo de los humanos y sus instituciones” (Sampieri et al., 2010, p. 10), la reali-
dad se define a través de las interpretaciones de los participantes, la diversidad de ideologías 
y cualidades únicas de los individuos convergen en la investigación. Por lo anterior, se entre-
vistó a diez directivos y consejeros de la RCSA, se registró la información vertida tal como 
perciben los actores el sistema social de análisis, sin irrumpir, alterar o imponer un punto de 
vista externo.

La recolección de los datos y su posterior análisis, fundamentado en la inducción analíti-
ca sin uso de la estadística, están orientados a proveer de un mayor entendimiento de los sig-
nificados y conceptualizaciones de los entrevistados basados en sus opiniones y experiencias 
personales, sobre cuáles son los atributos del perfil de liderazgo cristiano de servicio de los 
egresados de Educación Media Superior conforme el Modelo Educativo de la Red de Cole-
gios “Semper Altius”.

Es un diseño etnográfico, específicamente un diseño microetnográfico de estudio de ca-
so, porque se centra en un aspecto de la cultura del grupo y pretende describir y analizar 
ideas, creencias, significados, conocimientos y prácticas de una cultura institucional educa-
tiva confesional específica en relación con el liderazgo cristiano de servicio.

También se considera un diseño fenomenológico porque se enfoca en las experiencias in-
dividuales subjetivas de los entrevistados. Este diseño se distingue dentro de la investigación 
cualitativa porque reconoce las percepciones de las personas seleccionadas y el significado del 
fenómeno de análisis para ellos como centro de la indagación.

Como inicio se generó la idea de realizar un acercamiento a la conceptualización de una 
de las principales competencias a desarrollar en el Modelo Educativo de la RCSA, el lideraz-
go cristiano de servicio. Posteriormente, se planteó el problema de investigación que busca 
determinar los atributos que definen esta competencia, también se hizo una inmersión en el 
campo de forma simultánea con la revisión de literatura existente, tanto de textos de la red 
de colegios como de teoría del liderazgo, se realizó el diseño del estudio, se determinó la 
muestra, se recolectaron los datos a través de las entrevistas y se elaboró el reporte e interpre-
tación de los hallazgos.
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Resultados
El objetivo general de este estudio fue determinar los atributos del perfil de liderazgo cristia-
no de servicio de los egresados de Educación Media Superior conforme el Modelo Educati-
vo y Pedagógico de la Red de Colegios “Semper Altius”; asimismo, se observó, a través de las 
respuestas de los entrevistados, una serie de atributos o cualidades que a su entender debían 
estar presentes en un egresado de sexto de bachillerato de esta red de colegios; sin embargo, 
se observa que algunos de ellos tienen más claros los conceptos relacionados con el modelo 
educativo, el pedagógico y las competencias establecidas, por el sustento que dan en sus res-
puestas que están más dirigidas por la experiencia personal que por conceptos teóricos.

No existe un consenso en la definición de líder y líder cristiano de servicio, así como de 
sus atributos de manera institucional, esto se detecta en la disparidad de las respuestas.

Sin embargo, se detecta por la frecuencia o repetición de conceptos o ideas, que el líder 
para esta institución debe seguir a Cristo y ser modelo para otros por su comportamiento, 
que da testimonio conforme al Evangelio y pone “a la persona siempre al centro de su que-
hacer”.

Las características de un alumno que puede ser considerado líder en la RCSA son:

 1. Espiritual.
 2. Inspira a los demás.
 3. Soluciona problemas sociales, políticos o económicos.
 4. Capaz de transformar y mejorar su entorno por su coherencia de vida.
 5. Tiene la capacidad de convivir y relacionarse socialmente con gran diversidad de per-

sonas.
 6. Aprendiz incansable.
 7. Es aquella persona que logra estructurar, de manera oral o escrita, un mensaje de 

transformación social para los demás y logra comunicarlo de forma que los inspire.
 8. Tenaz.
 9. Fuerte.
 10. Empático, interesado por el bienestar del otro.

Se considera que tanto el entorno escolar con sus compañeros, maestros y directivos, como 
la familia, inciden en el individuo que asume su papel como formando, que desea ser líder.

Los directivos concuerdan, en su mayoría, en que el proceso formativo del liderazgo se 
lleva a cabo en cadena de acuerdo con el desarrollo evolutivo del alumno y de sus caracterís-
ticas personales que coinciden con la madurez esperada en ciertas etapas o niveles escolares, 
es decir, a ciertas edades se esperaría ver comportamientos específicos con la iniciativa de 
ellos, pero ante oportunidades que el colegio va ocasionando.

El liderazgo formado en la RCSA, en concordancia con las palabras más mencionadas por 
los entrevistados, se puede sintetizar de la siguiente manera: “un liderazgo de servicio, com-
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prometido, auténtico, cristiano o cristocéntrico que se manifiesta en una mejora continua, 
siguiendo el lema ‘Semper Altius’”.

Y se puede definir al líder que forman como: “un líder audaz, participativo, colaborativo, 
empático, seguro, agradecido, con iniciativa, espiritual, apostólico, humano y que inspira a 
los demás”.

La eficacia del proceso formativo es evaluada de forma transversal a través de las diferen-
tes materias y actividades, es anecdótica, incompleta y no sistemática, por no contar con ins-
trumentos ni indicadores específicos que arrojen datos precisos, por lo que se recomienda de-
sarrollar el constructo de liderazgo que se pretende formar, contar con indicadores o 
parámetros que lo permitan y formalizarlo con metodologías cualitativas como la observa-
ción, el cotejo de acciones determinadas, la historia de vida y que la autoevaluación permiti-
ría distinguir si el alumno se considera líder.

Además, se considera que el tipo de liderazgo de la RCSA, que se diferencia al de otras ins-
tituciones, se distingue por la espiritualidad católica o cristiana, por su sentido apostólico, 
sus manifestaciones a través de la caridad, la integralidad en la formación y por estar com-
prometidos en transformar la sociedad para el bien común.

Conclusiones

Conforme a lo descubierto, se considera que el Modelo Educativo de la RCSA cuenta con los 
elementos para la formación del liderazgo cristiano de servicio de acuerdo con los atributos 
expresados por los directivos como parte de su perfil de egreso, los cuales son semejantes a lo 
propuesto por diversas teorías de liderazgo (Freed, 2016), en algunas de las características o 
habilidades consideradas como requisito para ser un líder estudiantil (Barboza, 2017; Jimé-
nez-Velázquez, 2020), en lo expresado como fines de la educación en el siglo xxi por parte 
de la SEP en 2016, en la décima competencia a desarrollar de la RCSA que indica que el 
alumno: “ejerce el liderazgo cristiano de servicio con humildad, respeto, solidaridad y cari-
dad, a partir de un sentido de urgencia y justicia social, asumiendo el compromiso de reno-
var a su familia, comunidad y sociedad” (Red de Colegios “Semper Altius”, 2020, p. 14), 
así como en la definición del Área de Formación Integral de la RCSA, la cual expresa que: “es 
la capacidad de influir positivamente en la sociedad y en la cultura para transformarla de 
acuerdo con los valores cristianos y del Evangelio. El líder cristiano de servicio: inspira, guía, 
forma y ejerce un liderazgo al estilo de Jesucristo, poniendo sus dones y talentos al servicio 
de la sociedad y de los demás a través de la promoción y emprendimiento de iniciativas so-
ciales y apostólicas de mayor alcance y profundidad posibles” (Área de Formación Integral 
de la Red de Colegios “Semper Altius”, 2021).
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Propuesta instruccional para la enseñanza de las 
humanidades en bachillerato: continuidad y ruptura  
como temática dual para el desarrollo de acciones 
formativas en el aula

Introducción

Proponemos un diseño instruccional en la modalidad de un taller flexible y dual en la ense-
ñanza de las humanidades, específicamente en estudios judaicos, con la finalidad de docu-
mentar la experiencia en la implementación de un diseño innovador y creativo, para eviden-
ciar fortalezas y áreas de mejora en los hallazgos de la experiencia de los alumnos destinatarios 
a los que va dirigida. Se trata de una propuesta de validación de una intervención educativa, 
a través de la valoración de su efectividad, así como por medio de juicios de expertos y des-
tinatarios.

Esta propuesta de diseño instruccional se implantó en una fase piloto, dirigida a 25 
alumnos de cuarto de bachillerato, en donde establecimos las fortalezas y las áreas de mejora 
para corregir, modificar, ampliar y agregar aquellas cuestiones que fueran relevantes para su 
mejora. Una vez que se obtuvieron los resultados de la fase piloto, rediseñamos nuestra pro-
puesta y la llevamos a cabo a través de una experiencia definitiva dirigida a 19 alumnos de 
cuarto de bachillerato.

Al ser un diseño instruccional sobre una asignatura de estudios judaicos, nos enfocamos 
en la importancia de la transmisión para continuar y reforzar la identidad cultural de los jó-
venes, así como la misión de la escuela como transmisora de esta identidad y de la cultura ju-
día. Se busca lograr una serie de desafíos, como lo son: la transmisión de la identidad judía, 
la selección del marco teórico, así como la documentación de estrategias de enseñanza-apren-
dizaje más pertinentes.

* Coordinadora académica de la Licenciatura en Pedagogía Organizacional y Educativa en la Universidad 
Anáhuac México.
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Datos de la portada de la tesis

Tesis para obtener el grado de Maestra en Educación, presentada en la Facultad de Educa-
ción en la Universidad Anáhuac, agosto de 2020. Director de tesis: Dr. Marco Antonio Ri-
go Lemini.

Método

El diseño instruccional propuesto se compone de seis fases: el surgimiento de la idea, el de-
sarrollo de la idea, una experiencia piloto, la experiencia definitiva, la validación de expertos 
y destinatarios y el análisis de resultados, como puede verse en la figura 1.

figura 1. esquema metodológico de conjunto

Surgimiento
de la idea

Resultados Desarrollo
de la idea

Experiencia
piloto

Experiencia
de�nitiva

Validación de 
expertos y

destinatarios

Fuente: Elaboración propia.

En la experiencia piloto recolectamos los resultados de acuerdo con los objetivos planteados 
a una muestra de 25 alumnos de cuarto de bachillerato; a la luz de los resultados se estable-
cieron las fortalezas y áreas de mejora al finalizar la intervención. En este sentido, la experien-
cia definitiva, compuesta por una muestra de 19 alumnos de cuarto de bachillerato, integra 
los aprendizajes de la experiencia piloto. Nuestra intención es demostrar que el diseño ins-
truccional debe ser flexible y reflexivo. La tipología utilizada parte de los estudios de diseño, 
la investigación acción y la investigación educativa, pues consideramos que el docente puede 
desempeñar el rol de investigador en su propia aula.

La caracterización de la propuesta tiene como eje una pregunta: ¿cómo sobrevivir en 
tiempos de crisis? Esta pregunta se expresa a lo largo de seis unidades acerca de la historia ju-
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día en la época moderna. Cada una de las unidades consta de una construcción meticulosa 
que integra diversos componentes que permiten documentar y medir los ejes que nos hemos 
propuesto. La propuesta completa puede verse en la figura 2.

figura 2. caracterización de la propuesta

¿Cómo sobrevivir en tiempos de crisis?

Unidad 0: Naturaleza del
taller

Unidad 1: Sobrevivir en
tiempos de crisis: el

jasidismo y la hitnagdut

Unidad 2: El máximo reto,
modernidad aquí me mido

con un otro

Unidad 4: Las corrientes
religiosas dentro del

judaísmo

Unidad 3: La emancipación
de los judíos en Europa

moderna

Unidad 6: Cierre del taller,
la identidad

Unidad 7: Fiestas judías como
componente de mi identidad

Unidad 5: Tendencias
nacionalistas en el judaísmo

Fuente: Elaboración propia.

Con el afán de documentar la experiencia, se establecieron dos preguntas de investigación:

• ¿Qué características y componentes debe tener un diseño instruccional complejo para 
conseguir en los alumnos los aprendizajes y las competencias esperadas?

• ¿Qué resultados se obtienen de la implantación de la propuesta instruccional en con-
diciones naturales y con alumnos regulares?

Para fines de establecer una estrategia metodológica para la indagación científica de la expe-
riencia definitiva, decidimos concentrarnos en los siguientes ámbitos o ejes que fueron do-
cumentados a través de la caracterización de la propuesta.

• Consecución de los objetivos propuestos.

• Desarrollo de habilidades para promover el aprendizaje.

• Motivación.

• Proceso de reflexión.

• Refuerzo de la identidad judía.

• Involucramiento y vínculo.
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La metodología propuesta no pretende hacer un análisis cuantitativo o comparativo, única-
mente presentamos los resultados objetivos a lo largo de la experiencia definitiva.

Resultados

La propuesta de diseño instruccional arrojó una gran cantidad de evidencias como resultado 
de la caracterización de la propuesta, por lo anterior y con la finalidad de presentarlas de ma-
nera eficaz y eficiente, además de poder agruparlas y medir su impacto, nos enfocamos en las 
preguntas de investigación y documentamos estas evidencias en torno a los seis ejes propues-
tos: consecución de los objetivos, desarrollo de habilidades, motivación, proceso de reflexión, 
refuerzo de la identidad judía, involucramiento y vínculo. Es importante decir que además 
de las preguntas de investigación que guían nuestra propuesta, diseñamos otras que permi-
ten visibilizar cada uno de estos ejes, de esta forma nos enfocamos de manera más profunda 
en los resultados.

En primer lugar, establecimos los resultados instrumentales de la propuesta en donde co-
municamos aquellos resultados de la fase de entrada (diagnóstico), de la fase intermedia 
(proceso) y de la evaluación final (sumativa). En segundo lugar, presentamos el análisis de 
cada una de las preguntas de investigación establecidas en nuestro método, con la finalidad 
de establecer las fortalezas y aquellas áreas de mejora en donde deberán hacerse futuros ajus-
tes o intervenciones. Creemos que estas evidencias reflejan los alcances sobre la motivación 
y la reflexión de los alumnos a los que se dirigió la propuesta definitiva. En tercer lugar, pre-
sentamos las principales sugerencias de los validadores expertos y destinatarios, en donde co-
municamos las fortalezas y las áreas de mejora de la propuesta instruccional.

Para medir el impacto de la propuesta en su fase piloto y definitiva se diseñaron instru-
mentos de evaluación en distintas fases del proceso, tal como se explica a continuación.

A. Fase de entrada: diagnóstico sobre el perfil de entrada de los alumnos.

B. Fase del proceso: evaluación formativa.

C. Fase final: evaluación sumativa.

La propuesta de diseño fue validada por expertos, con la finalidad de que se emitiera un jui-
cio externo sobre la propuesta instruccional, por lo que se eligieron a través de un procedi-
miento aleatorio por juicio; en este sentido, participaron dos expertos en estudios judaicos 
que laboran en la institución y dos validadores expertos en educación y docencia. A conti-
nuación, se exponen las principales opiniones de cada uno de los expertos consultados.
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Validación de expertos

Fortalezas

• Consignas dinámicas y profundas.

• Las preguntas de unidad son interesantes.

• Propuesta creativa, dinámica, reflexiva y real.

• La pregunta eje es innovadora.

• La carta descriptiva está muy bien construida.

• El eje conductor del taller es claro.

• El diario permite mantener coherencia.

• Existen elementos que dan identidad como el martes de respiración y la frase de miér-
coles; esto permite hacer conexiones y fortalecer el vínculo.

• Temática interesante.

• Desarrollo del pensamiento crítico.

• Diversa y extensa en metodología y estrategias.

• La autoevaluación es un elemento positivo y central.

Áreas de mejora

• Integrar preguntas más profundas que abonan a cuestiones religiosas.

• Más casos reales y desafiantes.

• Anticipar que se proponen temas históricos lejanos para adolescentes.

• Integrar videos y testimonios actuales.

Destinatarios de la propuesta

Fortalezas

• El taller representa un trabajo constante y un aprendizaje profundo.

• Permite profundizar en el judaísmo y la identidad.

• El taller es de calidad e innovador.

• Las dinámicas son interesantes y te invitan a aprender.
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• La profesora motiva y tiene amplios conocimientos.

• Temas fluidos y variados.

• Existe una motivación constante y una reflexión profunda.

• Permite aprender de los errores.

• Existe un interés en que los alumnos aprendan (vínculo).

• Espacios de trabajo colaborativo.

Áreas de mejora

• Tener el taller más horas a la semana.

• Más tiempo para revisar los temas.

• Usar más la computadora.

• Mayor rotación de equipos.

• Más clases fuera del salón.

Conclusiones

La labor que un profesor desempeña en el aula va más allá de planear, impartir y evaluar una 
clase. Enseñar y aprender tiene que ver con una serie de variables y contextos que deben to-
marse en cuenta a la hora de intervenir. Nos propusimos determinar de qué manera un dise-
ño instruccional puede incidir en el aprendizaje, además de plantear cómo puede replicarse 
en otros contextos en el área de las humanidades. Un profesor en el actual paradigma del si-
glo xxi debe buscar nuevos horizontes que le permitan cumplir con los objetivos que deman-
da una educación de calidad.

Comprobamos que el diseño instruccional no es una planeación estática, debe partir de 
un análisis profundo y una detección de necesidades que deben tomarse en cuenta al inter-
venir; por esta razón debe ser flexible, al grado de que debe admitir ajustes, incluso durante 
el desarrollo de las sesiones conforme se avanza.

Nos enfrentamos a una serie de desafíos, la transmisión de la identidad judía, la selección 
del marco teórico, así como la documentación de estrategias de enseñanza-aprendizaje, in-
tervenir en una fase piloto y una definitiva, y enfrentar un gran volumen de información.

Esta tesis ha sido producto de meses de investigación aplicada, lo más rico del proceso fue 
descubrir que se puede innovar en el aula, siempre que estemos dispuestos a prestar atención 
y a invertir grandes esfuerzos como los que aquí se documentan, en pos de cumplir nuestros 
objetivos; siempre que se quiera transitar entre la dualidad de la continuidad y la ruptura.
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Percepción de la satisfacción y calidad académica de  
los egresados: el caso de la Licenciatura en Nutrición  
de la Universidad Anáhuac México**

Introducción

La calidad de la educación superior constituye un elemento clave para el desarrollo del país. 
Conocer la medida en que los alumnos desarrollan las competencias profesionales esperadas 
durante sus estudios universitarios, es un factor que permite identificar el grado de cumpli-
miento del perfil de egreso necesario para posicionarse con el liderazgo académico descrito 
en la misión institucional.

La Universidad Anáhuac México se caracteriza por ser una institución de excelencia aca-
démica que contribuye a la formación de líderes. Siendo la excelencia uno de los objetivos 
estratégicos, su medición es fundamental (Universidad Anáhuac México, 2021, sección 
misión).

La investigación se enfocó en indagar y documentar las percepciones de los egresados 
del programa en nutrición. La vía de acceso fue de tipo cuantitativo, a través de un cues-
tionario de la Asociación Nacional de Universidades e IES por vía electrónica; se aplicaron 
66 encuestas. Los resultados demuestran que 91% de los egresados están satisfechos con 
el plan de estudios, así como con la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos. 
Existe satisfacción del egresado con el programa académico, así como con la Institución 
Educativa (IE). Se puede afirmar también la satisfacción del egresado con el desarrollo de 
las habilidades blandas, la aplicación del conocimiento en situaciones reales y la habilidad 
para la toma de decisiones. Asimismo, se detectaron como áreas de oportunidad: la nece-
sidad de ampliar la preparación para trabajar en diversos sectores económicos, incremen-
tar las prácticas profesionales, actualización de contenidos y la orientación para el servicio 
social.

* Coordinadora de Servicio Social de Nutrición, Universidad Anáhuac México.
** Los resultados de este trabajo de investigación se encuentran en proceso de publicación en la Revista In-
ternacional de Estudios en Educación (riee), diciembre de 2022.
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Datos de la portada de la tesis

Tesis para obtener el grado de Doctora en Educación, presentada en la Facultad de Educa-
ción en la Universidad Anáhuac México el 27 de junio de 2022. Directora de tesis: Dra. 
Nancy Picazo Villaseñor.

Método

El diseño de la investigación fue no experimental, dado que no se llevó a cabo la manipulación 
de variables, y también de corte evaluativo, en tanto que se enfocó en conocer y evaluar las opi-
niones de los egresados del programa en nutrición. Dado que se recolectaron los datos en un 
solo momento, en un tiempo único, la investigación es transversal (Hernández et al., 2010).

A través de ésta se realizó un estudio comparativo entre los planes de estudio 2006 y 
2010. Asimismo, se presentó el análisis descriptivo de la satisfacción del egresado respecto a 
aspectos relacionados con la universidad, la pertinencia del plan de estudios, la calidad aca-
démica del programa, el funcionamiento del mismo y la inserción en el mundo laboral, en-
tre otros.

Para obtener la información, se aplicó de manera electrónica el cuestionario de segui-
miento a egresados de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES). La población estuvo constituida por los egresados de las generaciones de 
2011 a 2019. El tipo de muestreo fue no probabilístico, por conveniencia. Por lo tanto, 
agrupa aquellos egresados que desearon participar de manera libre y voluntaria en el estudio, 
firmando la carta de consentimiento. La muestra estuvo constituida por 66 egresados.

De acuerdo con la ANUIES (2003), el instrumento permite a las IES conocer los resulta-
dos de la conexión entre los factores asociados con la calidad. El instrumento consta de los 
siguientes apartados:

• Ritmos de inserción en el mercado de trabajo (durante sus estudios y al egreso).

• Tasas de ocupación y desempleo abierto.

• Incorporación y ubicación en el mercado laboral.

• Desempeño y desarrollo profesional.

• Satisfacción con la institución.

• Satisfacción con la carrera.

• Mecanismos de vinculación y entrada al mercado laboral.

• Opinión sobre la formación (conocimientos básicos y desarrollo de habilidades).

• Factores involucrados en la formación (docentes, organización académica e institucional).
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Con el objetivo de determinar la calidad educativa del programa, el cuestionario buscó co-
nocer el grado en que la formación recibida y las habilidades desarrolladas por los egresados, 
corresponden al logro de las competencias en su campo disciplinar. Y, por otra parte, cono-
cer el grado en el que el estudiante desarrolla la capacidad de aplicar sus conocimientos y ha-
bilidades en su campo laboral para resolver problemas propios de su profesión.

Para llevar a cabo el análisis estadístico se utilizó la X2 de Pearson, con el objetivo de estu-
diar si existía asociación entre dos variables categóricas. En ambos casos, se realizó una tabla 
de 2×2, compuesta por todos los reactivos del cuestionario (en una fila) y, en otra, las varia-
bles contra las cuales se quiere investigar las posibles asociaciones.

Resultados

La muestra utilizada para el estudio fue de 66 personas. De ellas, 100% son mujeres con 
una mediana de edad de 27 años (25-30). Entre las razones por las cuales eligieron estudiar 
en la Universidad Anáhuac México se encuentran las siguientes: 62.5% señalaron que por el 
prestigio de la institución y el 21.9% por su accesibilidad de ingreso y cercanía.

Los resultados muestran que actualmente 7 de cada 10 egresadas trabaja; 42% son em-
pleadas, 35% propietarias y 23% trabaja de manera independiente. La principal actividad 
laboral que realizan es: atención a pacientes (46%), puestos directivos (14%), coordinación 
(8%), asesorías especializadas (8%), dirección y coordinación de proyectos (6%) y el resto 
refiere realizar otras actividades. Además de su trabajo actual, 53.7% tiene otro empleo. Es-
tos resultados son congruentes con los propósitos de la formación académica recibida, ya que 
la misión institucional busca formar líderes y que los egresados ocupen posiciones directivas.

En relación con la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos, 9 de cada 10 egre-
sados consideran que la licenciatura les otorgó los saberes necesarios para su práctica profe-
sional, así como el desarrollo de las competencias blandas de trabajo en equipo y resolución 
de problemas. Entre las áreas de oportunidad detectadas se encuentran: falta de preparación 
para trabajar en diversos sectores económicos, así como la remuneración económica, ya que 
consideraron que el salario es bajo, sobre todo si se quiere laborar en el área clínica, en insti-
tuciones hospitalarias. Con estos resultados se reafirma la necesidad de lograr una mayor vin-
culación con el sector empresarial con el objetivo de posicionar a los egresados y que éstos 
logren mejores percepciones.

Respecto a la adquisición de los conocimientos especializados de la disciplina, 91% con-
sidera que el programa académico se los proporcionó. Un aspecto de gran importancia para 
el estudio fue conocer el porcentaje de identificación que tenían las egresadas con la institu-
ción educativa, en donde ocho de cada diez contestaron que sí lo estaban. Los resultados de-
muestran que la egresada se siente identificada con su universidad y tal como lo señala Pica-
zo (2013, p. 334): “si hay identidad, hay pertenencia”, por lo que se puede decir que la 
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egresada además de identificarse con la UA, tiene un sentido de pertenencia. Los resultados 
encontrados muestran la necesidad de fortalecer la preparación profesional en diferentes sec-
tores de la nutrición, así como la necesidad de fortalecer la vinculación con el sector empre-
sarial. En relación con la satisfacción con la institución educativa, 90% optaría por estudiar 
nuevamente en la Anáhuac. Con los resultados obtenidos se corrobora la importancia de 
continuar y fortalecer el programa de seguimiento de egresados, lo cual es considerada como 
un área de oportunidad para la mayoría de las IES, aunque algunas cuentan con programas 
formales de actualización de datos personales, el continuo cambio de contacto de los egresa-
dos, así como su cambio de residencia son una constante que dificulta su seguimiento. Ser 
consciente de la importancia que tiene para las IES realizar el seguimiento a egresados, de-
manda el tener establecida un área institucional enfocada exclusivamente a esta tarea, así co-
mo a realizar investigación educativa que permita obtener información para comprobar que 
se esté cumpliendo con el perfil de egreso ofertado en el plan estudios y obtener retroalimen-
tación sobre áreas de oportunidad detectadas, necesidades y nuevas áreas laborales, para su 
inclusión en las actualizaciones curriculares.

Conclusiones

Son diversos los elementos que influyen en la satisfacción de los estudiantes con la universi-
dad y el programa académico del que son egresados. Los resultados de este estudio demos-
traron que aspectos referidos al desempeño docente, tales como el dominio de la asignatura 
que imparten, claridad de sus clases, pluralidad de enfoques teóricos y metodologías didác-
ticas, pertinencia de la evaluación y retroalimentación que ofrecen al estudiante, así como sus 
rasgos personales (motivar para aprender, respeto, asistencia y puntualidad), se relacionan di-
rectamente con el grado de satisfacción estudiantil. Estos resultados coinciden con lo dicho 
por De la Fuente et al. (2010) y Chamizo et al. (2013) en el sentido de que el profesorado 
influye directamente en el nivel de satisfacción del alumno. De igual manera, esta investiga-
ción permite constatar que existe satisfacción del egresado con las funciones del coordinador, 
resultados que refuerzan lo descrito por De la Fuente et al. (2010) y Sirgy et al. (2012), así 
como con la calidad de los servicios institucionales.

La investigación realizada es un primer paso para el establecimiento de líneas de investi-
gación educativa, a través de la cual se puedan realizar estudios con egresados de manera per-
manente y continua.

En este caso, la investigación se realizó únicamente con egresados de la Licenciatura en 
Nutrición de la Universidad Anáhuac México. Sin embargo, la metodología propuesta es 
susceptible de aplicarse con algunas adecuaciones a egresados de la Licenciatura en Nutrición 
de las universidades que conforman la Red Anáhuac, así como en los demás programas aca-
démicos a nivel pregrado de dicha red o de otras IES. La información ayudará a conocer los 
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comentarios que tienen los egresados acerca de cada programa educativo para la realización 
de acciones que conlleven al aseguramiento de la calidad.
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Paradigma de la discapacidad en las familias y su relación 
con la calidad de vida y autoestima de niños y jóvenes con 
secuelas de parálisis cerebral

Introducción

“¡Yo soy un factor de cambio en la vida de otros!”; “¡la discapacidad no sólo se observa, sino se 
vive de distintas formas como madre, padre, terapeuta o maestra!”; “¿para qué escuchar más al 
terapeuta que al niño?”; “si se supone que estoy bien, ¿por qué debo lograr las cosas como otros 
niños?”, “¿los terapeutas no tienen obligación de conocer el nombre del niño, ni sus juegos pre-
feridos?”; “¿es correcto querer reparar al niño?”. Sobre estas reminiscencias se sostiene la esen-
cia de esta tesis: identificar si el paradigma de discapacidad que tiene la familia correlaciona con 
la calidad de vida y autoestima de los hijos con secuelas de parálisis cerebral.

Se trató de una investigación de corte cuantitativo que contó con la participación de 27 
familias y sus hijos e hijas con secuelas de parálisis cerebral.

Las correlaciones no permitieron comprobar estadísticamente las asociaciones buscadas. 
Sin embargo, el análisis individual de los puntajes de cada familia mostró patrones que sí 
apoyan las hipótesis planteadas. Se propone ampliar la muestra y afinar la validez y confiabi-
lidad de los instrumentos.

Se resalta también la importancia de acompañar a las familias de personas con discapaci-
dad a aprender a vivir en la coexistencia de paradigmas que hay en la sociedad, para así po-
der llegar al modelo social y con ello potenciar una mejor autoestima y su calidad de vida.

Datos de la portada de la tesis

Tesis que, para obtener el grado de Maestría en Inclusión de Personas con Discapacidad, pre-
senta la Lic. Andrea Cuevas Salazar. Asesora de Tesis: Dra. Xilda Lobato Quesada.

* Evaluadora de accesibilidad en Asociación Accesibles Madrid. Catedrática online en la Universidad Aná-
huac Puebla. Consultora en temas de inclusión, diversidad y accesibilidad en T-Ac-zora. Psicoterapeuta en 
consulta privada.
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Método

El objetivo general de esta investigación fue mostrar si existe una correlación entre la autoes-
tima y calidad de vida de niños con secuelas de parálisis cerebral y el paradigma de discapa-
cidad que prevalece en sus padres.

Las preguntas de investigación que guiaron el trabajo fueron:

a) ¿Qué paradigma de discapacidad predomina en los padres con hijos con parálisis ce-
rebral que participan en la investigación?

b) ¿Cómo está desarrollada la autoestima de los niños con parálisis cerebral en cuyos pa-
dres predomina el modelo médico-rehabilitador?

c) ¿Cómo está desarrollada la autoestima de los niños con parálisis cerebral en cuyos pa-
dres predomina el modelo social?

d) ¿Cómo se describen las dimensiones de calidad de vida de los niños con parálisis ce-
rebral en cuyos padres predomina el modelo médico-rehabilitador?

e) ¿Cómo se describen las dimensiones de calidad de vida de los niños con parálisis ce-
rebral en cuyos padres predomina el modelo social?

f ) ¿Existe alguna relación entre el paradigma de discapacidad que predomina en las fami-
lias, y la autoestima y calidad de vida de los niños que participan en la investigación?

En sintonía con lo anterior, las hipótesis de trabajo fueron las siguientes:

• HI1: La autoestima de los niños en cuyos padres predomina el modelo social, es más 
positiva que aquélla de los niños en cuyos padres predomina el modelo médico-rehabi-
litador.

• HI2: Las dimensiones de calidad de vida de los niños en cuyos padres predomina el 
modelo social, muestran mejores puntajes que aquéllas de los niños en cuyos padres 
predomina el modelo médico-rehabilitador.

La investigación se realizó bajo un diseño ex post facto. La población consistió en familias 
mexicanas que tengan un integrante con secuelas de parálisis cerebral con un funcionamien-
to de leve a moderado con lenguaje de edades de 8 a 15 años de un entorno urbano. El 
muestreo fue no probabilístico por conveniencia. Participaron en el estudio 27 familias.

Las variables se definieron como se indica a continuación:

Variables dependientes

• VD1: Autoestima de los niños participantes.

• VD2: Calidad de vida de los niños participantes.
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Variable independiente

• VI: El paradigma de discapacidad de los padres participantes.

Se utilizaron los siguientes cuatro instrumentos para recabar información:

1. Escala de autoestima de Coopersmith, versión escolar (Kimball, 1972).

2. Escala KidsLife: Evaluación de la calidad de vida de niños y adolescentes con discapa-
cidad intelectual (Schalock y Verdugo, 2002).

3. Inventario para familias sobre paradigmas de la discapacidad: instrumento elaborado 
ex profeso para la investigación y validado por medio de una consulta a expertos.

4. Cuestionario sobre el contexto de la discapacidad en la familia: instrumento también 
elaborado ex profeso para la investigación con cinco preguntas abiertas, que tuvo co-
mo finalidad ser complementario del inventario para familias sobre paradigmas de la 
discapacidad.

Resultados

Las correlaciones de Pearson entre paradigma, calidad de vida y autoestima fueron las si-
guientes (Tabla 1):

tabla 1. correlaciones de pearson entre paradigma,  
calidad de vida y autoestima

 paradigma calidad de vida autoestima

Paradigma 1 -0.064 0.169

Calidad de vida -0.064 1 0.008

Autoestima 0.169 0.008 1

Fuente: Elaboración propia.

El análisis individual de los resultados de los instrumentos aplicados, permitieron identificar 
tres tipos de perfiles de participantes:

• Perfil 1: Tres casos en los que se observa una relación entre una alta calidad de vida del 
hijo o hija con discapacidad y el paradigma social que prevalece en la familia.

• Perfil 2: Un caso en el que la familia mostró estar en el paradigma médico-rehabilita-
dor y la calidad de vida del participante fue baja.
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• Perfil 3: Un caso que ejemplifica una familia que está en coexistencia de un modelo 
médico-rehabilitador a uno social, donde la calidad de vida y autoestima del hijo tuvie-
ron un puntaje medio.

Las correlaciones de Pearson entre las ocho dimensiones de calidad de vida y el paradigma de 
las familias se muestran en la Tabla 2.

tabla 2. paradigmas de las familias

in au be bf bm de dp ri

Calidad  
de vida

in .155        

au  0.411       

be   -0.253      

bf    -0.085     

bm     0.193    

de      -0.146   

dp       0.032  

ri        -0.039

Fuente: Elaboración propia.

Ninguna de las correlaciones resulta significativa cuando se unen los datos de la muestra to-
tal. Sin embargo, en las gráficas de análisis individual es evidente una tendencia a una mayor 
calidad de vida en los perfiles donde las familias están en el paradigma social.

El objetivo general de esta investigación fue “mostrar si existe una correlación entre la au-
toestima y calidad de vida de niños con secuelas de parálisis cerebral y el paradigma de disca-
pacidad que prevalece en sus padres”. Se podría decir que el objetivo de esta investigación sí se 
cumplió en su mayoría, ya que se observó que el paradigma que tienen los padres sí impacta en 
la calidad de vida y sí hay una correlación. En cuanto a autoestima, hubo un sesgo importante 
dada la falta de discriminación del instrumento, por lo que no se pudo comprobar del todo.

En cuanto a los objetivos específicos se puede concluir lo siguiente:

1. Identificar el paradigma de discapacidad en el que se encuentran los padres de los ni-
ños con parálisis cerebral participantes en la investigación: se observó la coexistencia 
de paradigma en los padres y también se pudo ver que algunos siguen instaurados en 
el modelo médico-rehabilitador y otros ya están instaurados en el social.
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2. Medir las características de autoestima en los niños con parálisis cerebral participan-
tes en la investigación: este objetivo no se cumplió, ya que 18 participantes invalida-
ron el instrumento al no pasar la escala de mentiras.

3. Medir y describir las dimensiones de calidad de vida en los niños con parálisis cere-
bral participantes en la investigación: este objetivo sí se cumplió.

4. Describir si existe una correlación entre la autoestima y calidad de vida de los niños 
con parálisis cerebral y el paradigma de discapacidad que prevalece en sus padres: es-
te objetivo se cumplió en alguna medida, aunque no de manera suficiente.

5. Argumentar, con base en referencias teórico-empíricas, la relación que puede existir 
entre calidad de vida y autoestima en niños con secuelas de parálisis cerebral en edad 
escolar: este objetivo se cumplió debido a que autores como Maiz-Grueca (2006), 
Núñez (2003, 2009) y Halter (1986) mencionan, de distintas maneras, que la au-
toestima se aprende desde el contexto primario (familia) y que impacta en su calidad 
de vida.

Respecto a las hipótesis, no es posible confirmar la HI1 (La autoestima de los niños en cuyos 
padres predomina el modelo social, es más positiva que aquélla de los niños en cuyos padres predo-
mina el modelo médico-rehabilitador) ya que, como se mencionó anteriormente, el instru-
mento de autoestima no logró discriminar lo suficiente. Sin embargo, es importante mencio-
nar que tampoco se puede confirmar la HN1 (La autoestima de los niños en cuyos padres 
predomina el modelo social, no es más positiva que aquélla de los niños en cuyos padres predomi-
na el modelo médico-rehabilitador), ya que lo que no funcionó adecuadamente fue el instru-
mento.

Respecto a la HI2 (Las dimensiones de calidad de vida de los niños en cuyos padres predomi-
na el modelo social, muestran mejores puntajes que aquéllas de los niños en cuyos padres predomi-
na el modelo médico-rehabilitador) se puede confirmar hasta cierto punto. A pesar de que las 
correlaciones entre paradigma y calidad de vida no fueron lo suficientemente fuertes, se pu-
do observar que, al aumentar la muestra, las correlaciones se fortalecían. Para confirmar la 
HI2 sería necesario ampliar la muestra.

Conclusiones

Nada como lograr aquello que otros dijeron  
                                         que no lograrías. 

                                            anónimo

La vida de una persona que vive con discapacidad podría asemejarse a una ruleta de juegos, 
nunca sabes qué te tocará y, en ocasiones, aquel calificativo llamado “discapacidad” se hace 
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más evidente por las barreras sociales que tiene que vivir en cada área en que se desenvuelve. 
Una de las principales conclusiones de esta investigación es que la mayoría de las familias es-
tán en un cambio de paradigma respecto a la discapacidad.

La coexistencia de paradigma es un paso para aceptar la diferencia del ser humano, pero 
no podemos dejar de lado que esto está teniendo consecuencias positivas como negativas en 
las generaciones actuales, como que se muestra a continuación por la falta de una verdadera 
conciencia de inclusión. A nivel cultural, los paradigmas evolucionan lentamente y esto in-
fluye de manera importante en el desarrollo socioemocional de los niños con secuelas de pa-
rálisis cerebral y de sus familias y en la falta de oportunidades a sus derechos en las activida-
des educativas y sociales reglares.

La familia no es algo importante, lo es todo. 

                                                anónimo.

La familia es la principal gestora de la personalidad e identidad del niño, trillado pero cierto, 
¡infancia es destino! Cómo el niño viva y perciba sus primeras experiencias, determinará en 
gran medida la manera en que solucionará su vida.
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La desigualdad en el capital humano de personas  
con discapacidad y la población en general: el caso  
de Pakistán, México y Canadá**

Introducción

La inclusión de las personas con discapacidad ha sido sustentada con argumentos éticos y hu-
manos, y más recientemente desde la perspectiva del derecho. Así se plasma de manera contun-
dente en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2006).

…reafirmemos nuestro compromiso de trabajar juntos por un mundo mejor que sea inclusivo, 
equitativo y sostenible para todos, y en el que los derechos de las personas con discapacidad se 
hagan plenamente efectivos (Guterres, 2018).

Sin embargo, poca atención se ha dado a los argumentos económicos que también muestran 
que incluir es más rentable que excluir y ésa fue la principal motivación de este trabajo.

El objetivo general fue ofrecer evidencia acerca de que el aumento del capital humano de 
las personas con discapacidad (PcD) es una condición necesaria para el logro del desarrollo 
sostenible.

El diseño metodológico fue documental, mixto, secuencial, exploratorio y derivativo y se 
contemplaron tres fases de desarrollo:

1. Fundamentación para el desarrollo del Índice de Capital Humano para Personas con 
Discapacidad (ICH-D).

2. Búsqueda de los datos necesarios para el cálculo del ICH-D para México, Canadá y 
Paquistán.

3. Simulación del cálculo del ICH-D y el coeficiente de desigualdad por país.

* Coordinadora sistémica en el Instituto DIA (Desarrollo Integral y Aprendizaje).
** Trabajo ganador del segundo lugar en la categoría de Tesis de maestría del XVI Premio a la Investigación 
sobre Sociedad Civil 2021, otorgado por el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI).
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Los resultados aportaron evidencia de que para el logro del desarrollo sostenible es necesario 
que las personas con discapacidad aumenten su capital humano, realizando su potencial co-
mo miembros productivos de la sociedad y ocasionando tanto el progreso social como el cre-
cimiento económico.

Datos de la portada de la tesis

Tesis para obtener el grado de Maestra en Inclusión de Personas con Discapacidad, presenta-
da en línea (por contingencia) en el marco de la Facultad de Educación de la Universidad Aná-
huac el viernes 13 de noviembre de 2020. Directora de tesis: Dra. Xilda Lobato Quezada.

Método

El objetivo general fue el siguiente: Desarrollar un Índice de Capital Humano ajustado para 
Personas con Discapacidad (ICH-D) y compararlo con el ICH del Banco Mundial para obte-
ner un Coeficiente de Desigualdad, probándolo en tres países con distintos niveles de desa-
rrollo: Pakistán, México y Canadá.

Se trabajaron ocho hipótesis, de las cuales las principales son las siguientes: los datos de 
personas con discapacidad son escasos en Pakistán y México, siendo más escasos en Pakistán; 
el ICH-D es menor que el ICH en los tres países seleccionados; el aumento del ICH-D tiene 
un impacto positivo en el PIB y la inclusión de las personas con discapacidad es una condi-
ción necesaria para el logro del desarrollo sostenible.

El diseño metodológico fue documental de tipo mixto, secuencial, exploratorio y deri-
vativo.

El muestreo fue no probabilístico, por cuotas, guiado por razones y secuencial. La mues-
tra cualitativa quedó conformada por los siguientes documentos internacionales: La Con-
vención de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU; el Índice de Capital Hu-
mano (2018) del Banco Mundial; el Plan de Acción de la OMS sobre Discapacidad (2014) 
y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ONU). La muestra cuantitativa quedó con-
formada por cuatro grupos: Global (datos mundiales); Pakistán (ICH bajo); México (ICH 
medio) y Canadá (ICH alto).

La investigación se llevó a cabo en tres fases: cualitativa, cuantitativa y mixta. Los objeti-
vos específicos (OE) por fase fueron los siguientes:

Fase 1: cualitativa

• OE1: Distinguir y comparar las perspectivas de inclusión de personas con discapacidad 
entre (1) la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, el Plan de Acción de la OMS y la 
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Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad con (2) el Índice de Capi-
tal Humano del BM.

Fase 2: cuantitativa

• OE2: Analizar en el ICH los resultados obtenidos en cada uno de los indicadores por 
los países seleccionados.

• OE3: Compilar datos sobre la situación general de las personas con discapacidad.

• OE4: Compilar datos sobre la educación de las personas con discapacidad.

• OE5: Describir la situación de salud en general de las personas con discapacidad.

• OE6: Compilar datos sobre la supervivencia de las personas con discapacidad.

• OE7: Analizar los datos obtenidos para la creación de los indicadores del ICH-D en los 
países seleccionados.

• OE8: Diseñar la simulación de un índice de capital humano para las personas con dis-
capacidad (ICH-D).

Fase 3: mixta

• OE9: Interpretar los resultados de los indicadores del simulador del ICH-D.

• OE10: Analizar las diferencias entre el ICh y el ICH-D.

• OE11: Construir un simulador de coeficiente de desigualdad para las personas con dis-
capacidad.

Resultados

La hipótesis general se aceptó, pues los resultados tanto cualitativos como cuantitativos, 
agregaron evidencia que indica que para el logro del desarrollo sostenible es necesario que las 
personas con discapacidad aumenten su capital humano, realizando su potencial como 
miembros productivos de la sociedad y provocando tanto el progreso social como el creci-
miento económico.

Respecto a las hipótesis específicas se rechazaron las siguientes dos: “Se encuentran sufi-
cientes datos de personas con discapacidad desde una perspectiva global” y “Entre más desa-
rrollado es el país existen más datos y de mejor calidad sobre las personas con discapacidad”. 
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La falta de datos disponibles sobre las personas con discapacidad fue evidente y representa 
un tema urgente de subsanar.

Los datos son el alma de la toma de decisiones y la materia prima para la rendición de 
cuentas. Sin datos de alta calidad, proporcionar la información correcta sobre las cosas co-
rrectas en el momento correcto, así como diseñar, monitorear y evaluar políticas efectivas, se 
torna casi imposible (UN Secretary and IEAG, 2014, sp.).

La siguiente hipótesis se aceptó: “Las perspectivas de inclusión y desarrollo de documen-
tos internacionales muestran el compromiso de la comunidad internacional por el logro de 
sociedades incluyentes y funcionan como sustento teórico para el ICH-D”.

En la figura 1 se muestra la integración realizada de los tres documentos de referencia in-
ternacional para el desarrollo sostenible: la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030 de la 
ONU, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, y el Plan 
de Acción Mundial de la OMS sobre discapacidad 2014-2021.

figura 1. documentos internacionales  
como base para el desarrollo del ich-d

1 FIN
DE LA POBREZA 3 SALUD

Y BIENESTAR 4 EDUCACIÓN
DE CALIDAD

8 TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

5 IGUALDAD
DE GÉNERO

13 ACCIÓN
POR EL CLIMA 12 PRODUCCIÓN

Y CONSUMO
RESPONSABLES

9 INDUSTRIA,
INNOVACIONES E
INFRAESTRUCTURA

11 CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

2 HAMBRE
CERO

17 ALIANZAS PARA
LOGRAR
LOS OBJETIVOS

1

2

3

4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 16,
21, 23, 25, 28, 29, 31

1

2

3

1

2

3

1

2

3

6, 7, 9, 10, 11, 23, 25
31, 325, 7, 9, 28, 31, 32

1

2

3

1

2

3

4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12
24, 25, 28, 31, 32

9, 21 31, 32

5, 6, 7, 9, 16, 24, 31
32

6 AGUA LIMPIA
Y SANEAMIENTO

1

2

3

1

2

3

6, 7, 9, 11, 28, 31, 32

7 ENERGÍA ASEQUIBLE
Y NO CONTAMINANTE

1

2

3

9, 28, 31, 32

5, 6, 9, 12, 16, 24, 27
31

1

2

3

5, 9, 20, 21, 31, 32

16 PAZ, JUSTICIA
E INSTITUCIONES
SÓLIDAS

1

2

3

1, 4, 9, 10, 12, 13, 14
15, 16, 18, 21, 29, 31
32

Salud Educación Supervivencia ICH

   10 REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES1

2

3

4, 5, 8, 10, 16, 18, 27,
28, 31, 32

1

2

3

4, 5, 9, 11, 16, 19, 20,
30, 31

1

2

3

9, 10, 28, 31

1

2

3

6, 7, 11, 32

14 VIDA
SUBMARINA1

2

3

32

1

2

3

32

   

VIDA
DE ECOSISTEMAS
TERRESTRES

15

Fuente: Elaboración propia.

En la figura 2 se explica cómo interpretar el cuadro anterior.
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figura 2. guía para lectura del gráfico  
“los documentos internacionales y el ich-d”

2 HAMBRE
CERO

1

2

3

5, 6, 7, 9, 28, 31, 32

¿Cómo leer el diagrama?

El contorno negro
representa la visión y la
finalidad del Plan de
Acción de la OMS, al estar
presente se requiere remarcar
que dicha visión y finalidad
tienen relación con el ODS,
de no estar relacionados, el
contorno será blanco.

Los números representan los
tres objetivos del Plan de
Acción de la ONU, aquellos
que estén rellenos con la 
textura que se muestra en el
objetivo 1 (en este caso)
serán los que tienen 
similitud con el ODS. 

Se muestran los artículos de
la CDPD que cuentan con
similitudes con el ODS.

Todos los
documentos y las
similitudes 
encontradas en
estos son
enmarcadas por los
derechos humanos.

ODS
Se muestran los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.

ICH

Derechos humanos

PAM

CDPD

Se señalarán los
componentes del ICH que se
relacionan con el ODS.

Fuente: Elaboración propia.

Las siguientes hipótesis también fueron aceptadas: “Los datos recopilados permiten diseñar 
la simulación del ICH-D de los tres países seleccionados con los datos recopilados”; “Las per-
sonas con discapacidad tienen un ICH menor que el del resto de la población en los tres paí-
ses seleccionados”; “A mayor sea el ICH de los países, menor será el coeficiente de desigual-
dad”; “El aumento del ICH-D tiene un impacto positivo en el PIB” y “Los resultados 
muestran que las PcD siguen siendo excluidas de las oportunidades de desarrollo que ofrecen 
nuestras sociedades y que sus derechos no son respetados”.

En las tablas 1a-1d se muestran los resultados obtenidos en el cálculo del ICH-D y coefi-
ciente de desigualdad de los tres países.

tabla 1a. cálculo de ich-d de pakistán a partir de  
“contribuciones a la productividad” de cada componente

ich-d pakistán a ich-d pakistán b

componentes contribuciones a la productividad

Supervivencia 0.72 0.72

Educación 0.42 0.37

Salud 0.75 0.75

ICH 0.23 0.20

Fuente: Elaboración propia.
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tabla 1b. cálculo de ich-d de méxico a partir de  
“contribuciones a la productividad” de cada componente

componentes
ich-d méxico

contribuciones a la productividad

Supervivencia 0.96

Educación 0.44

Salud 0.86

ICH 0.37

Fuente: Elaboración propia.

tabla 1c. cálculo de ich-d de canadá a partir  
de “contribuciones a la productividad”

componentes
ich-d canadá

contribuciones a la productividad

Supervivencia 0.96

Educación 0.75

Salud 0.83

ICH 0.60

Fuente: Elaboración propia.

tabla 1d. coeficiente de desigualdad entre  
ich e ich-d pakistán, méxico y canadá

país diferencia
ich/ich-d

coeficiente
(1 = igual, 0 = desigual)

Pakistán A -41% 0.59

Pakistán B -48% 0.52

México -40% 0.60

Canadá -25% 0.75

Fuente: Elaboración propia.

Conclusiones

La afinidad y compatibilidad en los objetivos y compromisos de la comunidad internacional 
podrían marcar el inicio de un nuevo capítulo para la humanidad, en el que las personas con 
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discapacidad sean reconocidas, respetadas, valoradas y vivan en equidad de condiciones con 
el resto de la población.

Sin embargo, se percibe una brecha entre estos compromisos y las acciones concretas ne-
cesarias para hacerlos realidad. Esta brecha que se percibe entre intenciones y acciones puede 
estar fuertemente influenciada por la fata de datos estadísticos confiables y comparables so-
bre las personas con discapacidad en el mundo. La falta de datos sobre personas con discapa-
cidad es realmente alarmante.

El generar sociedades equitativas e incluyentes no es simplemente una cuestión de desa-
rrollo social (por ser un derecho y ser lo correcto), también es una cuestión de desarrollo eco-
nómico, pues el impacto que el aumento del ICH-D puede tener en el PIB podría llegar a ser 
de hasta 3.9% (como es el caso de Pakistán en el presente estudio).

Con base en lo anteriormente mencionado puede decirse que la inclusión de personas 
con discapacidad es una condición necesaria para el logro del desarrollo sostenible, pues 
brindando los apoyos necesarios y generando sociedades incluyentes en las que no se deje a 
nadie atrás, se generarían las oportunidades para que ese 15% de personas que viven con dis-
capacidad en el mundo, se conviertan en agentes de cambio, exploten sus potencialidades, 
compartan sus talentos y definan el futuro junto con el resto de las personas de la sociedad.
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Introducción

Este estudio tiene como objetivo principal proponer un modelo de Responsabilidad Social 
Universitaria (RSU), que permita alinear los diversos procesos académicos y administrati-
vos para la formación académica socialmente pertinente en las IES. La pregunta de inves-
tigación fue: ¿cuál es el mejor modelo de RSU para desarrollar una formación académica 
socialmente pertinente en las IES? Con las categorías de estudio: Campus responsable, for-
mación profesional y ciudadana, gestión social del conocimiento y participación social. 
Basados en una metodología de corte mixta descriptiva, se aplicaron encuestas, observa-
ción y entrevistas a una muestra de la comunidad educativa de la zona norte de la Univer-
sidad de Quintana Roo. El documento se encuentra organizado en cinco capítulos: En el 
primero de ellos se realiza el marco contextual y los antecedentes del problema, así como 
la definición de los objetivos del estudio. En los capítulos dos y tres se establece la revisión 
de la literatura, los antecedentes al problema, los planteamientos teóricos y metodológicos de 
referencia de la investigación. En el cuarto capítulo se analizan los resultados obtenidos de las 
cuatro categorías del estudio. Como resultado, se diseñó un modelo de RSU que constitu-
ye una herramienta relevante para la dirección y el liderazgo de las IES, pues logra alinear 
los cuatro procesos sustantivos con los fundamentos éticos de participación institucional 
en la solución de los problemas sociales y ambientales del entorno universitario, razones 
por las cuales la tesis doctoral resulta un estudio relevante para la dirección y el liderazgo 
de las instituciones.

* Secretaría Académica-Unidad Académica Zona Norte de la Universidad Autónoma del Estado de Quin-
tana Roo.
** Proyecto de investigación con el que se obtuvo mención honorífica en el Doctorado en Liderazgo y Di-
rección de IES por la Universidad Anáhuac México.
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Datos de la portada de la tesis

Tesis para obtener el grado de Doctora en Liderazgo y Dirección de IES, presentada en la Fa-
cultad de Educación en la Universidad Anáhuac México, el 31 de diciembre de 2020. Di-
rector de tesis: Dr. Ángel Ezequiel Rivero Palomo.

Método

Se utilizó una metodología de corte mixta descriptiva, se aplicaron encuestas, observación y 
entrevistas a una muestra de la comunidad educativa de la zona norte de la Universidad de 
Quintana Roo. En concordancia con la naturaleza de la pregunta de investigación, se eligió 
utilizar la metodología mixta descriptiva, por ser la más apropiada para obtener este tipo de 
información y, posteriormente, poder analizar e interpretar su significado, a partir de re-
flexiones personales y de la investigación (Creswell, 2012). El diseño de la investigación 
comprendió los siguientes puntos centrales:

• Tipo de investigación: mixta descriptiva, pues lo que se pretendió era especificar carac-
terísticas y rasgos importantes de un fenómeno, para lo cual se analizaron y describie-
ron tendencias de un grupo o población.

• Método: fenomenológico y empírico.

• Técnicas: análisis documental, entrevistas, grupos focales y encuesta electrónica.

• Instrumentos: batería de preguntas, lista de cotejo y guía temática.

Se decidió usar una metodología mixta descriptiva, ya que los estudios descriptivos permiten 
“especificar las propiedades, las características y los perfiles importantes de personas, grupos, 
comunidades o cualquier otro fenómeno que es sometido a un análisis” (Hernández, Fer-
nández y Baptista, 2003, p. 117). Además de describir situaciones, eventos o fenómenos y 
que se busca detallar lo que se investiga.

Posteriormente, para poder desarrollar ideas que permitieran formular las conclusiones 
del estudio, los datos obtenidos se triangularon con la literatura previamente revisada en el 
marco teórico y los estudios analizados en el segundo capítulo de la presente tesis. Para dise-
ñar el modelo de RSU se utilizó la metodología del autodiagnóstico sobre RSU de la Unión 
de Responsabilidad Social Universitaria de América Latina (URSULA, 2019, p. 39) que con-
templa 12 metas y 66 indicadores, por lo que permite a las IES saber en dónde se encuentra 
y en qué medida le falta reforzar ciertas dimensiones, lo que ayuda a cruzar la información 
de forma ordenada y analizarla a mayor profundidad para poder crear el modelo de RSU pro-
puesto y emitir las conclusiones.
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Resultados

En la primera categoría “Campus responsable”, los valores con mayor puntaje fueron la no 
discriminación, equidad de género, trato respetuoso entre los actores de la comunidad uni-
versitaria. Al respecto una de las personas entrevistadas comentó P2: “como trabajadores y 
trabajadoras hay bastante más equidad en la cuestión laboral que en la iniciativa privada, 
porque como es una institución y tiene todo bajo reglas muy claras y transparentes…”.

Se concluye que los temas a trabajar son los relacionados con el medio ambiente (cam-
pus sostenible), la transparencia y democracia (buen gobierno), por medio de políticas ins-
titucionales, capacitación y divulgación de la información, entre otros, como se muestra en 
la tabla 1.

tabla 1. resultados de la categoría: campus responsable

categoría fuente resultados

campus  
responsable

Alumnado

Positivos: No discriminación (92%). Respeto entre el 
profesorado y el alumnado (94%). Buen clima laboral 
(93%). Transparencia en la información (79%).

Negativos: Un cuarto percibe que no hay participación 
adecuada en instancias de gobierno y que no han adquiri-
do hábitos ecológicos en la universidad, y casi un tercio de 
los encuestados no percibe que el personal de la universi-
dad haya recibido capacitación para el cuidado del medio 
ambiente en sus campus.

Docentes

Positivos: No hay discriminación (87%). Promoción del 
trabajo en equipo y la solidaridad (69%).

Negativos: Insatisfacción en la remuneración (41%). La 
organización de la vida en el campus: no adquirir hábitos 
ecológicos adecuados (48%). Falta de información ade-
cuada y oportuna acerca de las decisiones institucionales 
que le conciernen (52%).

Administrativos

Positivos: No discriminación (73%). Equidad de género 
en las instancias de gobierno de la universidad (66%).

Negativos: Necesidad de una política institucional para la 
protección del medio ambiente (56%). Carencia de capa-
citación en temas ambientales (75%). No se brinda perió-
dicamente información económico-financiera al personal 
de la universidad (58%).

Fuente: Elaboración propia.
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En la segunda categoría “Formación profesional y ciudadana”, los valores con mayor 
puntaje fueron la formación ética y ciudadana, así como la vinculación de los contenidos te-
máticos de las clases con problemas sociales y ambientales actuales, a pesar de que los conte-
nidos parecieran no estar actualizados, como se muestra en la tabla 2. Al respecto, P17 co-
mentó: “la RSU se fomenta a través del conocimiento que genera la universidad, permite 
beneficiar a la comunidad que se encuentra en el entorno de los estudiantes y profesores con 
acciones muy concretas, se logra el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado 
en investigación, el aprendizaje basado en proyectos sociales, estrategias que ya existen, pero 
falta que los profesores tengamos la formación para poderlas aplicar”.

Los resultados muestran la necesidad de trabajar en el desarrollo de la articulación entre 
profesionalización y voluntariado solidario, así como en la actualización del currículo.

tabla 2. resultados de la categoría: formación profesional y ciudadana

categoría fuente resultados

formación  
profesional  
y ciudadana

Alumnado

Positivos: Percepción de que la universidad les brinda una for-
mación ética y ciudadana que les ayuda a ser personas social-
mente responsables (90%).

Negativos: Baja integración de actores sociales externos en pro-
yectos académicos (63%).

Docentes

Positivos: Vinculación de los contenidos temáticos enseñados 
con los problemas sociales y ambientales de la actualidad (93%).
Los cursos a su cargo incluyen actividades que impactan positi-
vamente en el entorno social (88%).

Negativos: Carencia de participación en actividades de volunta-
riado solidario (48%). Carencia de reuniones con egresados y 
empleadores para discutir la adecuación del currículo a las de-
mandas sociales actuales (51%).

Fuente: Elaboración propia.

En la tercera categoría “Gestión social del conocimiento”, los valores con mayor puntaje son 
la articulación de la docencia con la investigación y contar con líneas de investigación insti-
tucionales orientadas al desarrollo social y la sostenibilidad ambiental como se muestra en la 
tabla 3. Sin embargo, los resultados demuestran la necesidad de trabajar en la integración de 
actores sociales externos en las investigaciones y el diseño de líneas de investigación, así co-
mo la difusión y transferencia de conocimientos socialmente útiles hacia públicos desfavore-
cidos y, finalmente, se requiere reforzar en la promoción de investigaciones aplicadas a temas 
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de desarrollo (Objetivos del Milenio, Pacto Global, etcétera). Al respecto, P6 comentó: “hay 
maestros que hacen actividades como hacer limpieza de sargazo e hicieron el reto basura cha-
llenge, pero es importante la institucionalización de estas actividades, tal vez con alguna ma-
teria de responsabilidad social”.

tabla 3. resultados de la categoría gestión social del conocimiento

categoría fuente resultados

gestión social  
del conocimiento

Docentes  
investigadores

Positivos: Consideran que los estudiantes deben, obli-
gatoriamente, practicar la investigación (75%). Con-
sideran que la universidad promueve la incorporación 
permanente de resultados de investigación, estudios de 
caso y metodologías en los currículos (66%). Líneas 
de investigación institucionales orientadas al desarro-
llo social y la sostenibilidad ambiental (88%).

Negativos: La universidad no promueve el diálogo en-
tre investigadores y decisores políticos (66%). La ins-
titución no promueve la divulgación científica y la di-
fusión del saber a públicos marginados de la academia 
(63%). No se cuenta con sistemas de promoción de 
investigaciones socialmente útiles (59%). No se inves-
tiga en las necesidades de conocimiento pertinente de 
los grupos sociales más excluidos (56%).

Fuente: Elaboración propia.

En la cuarta categoría “Participación social”, los valores con mayor puntaje son los que in-
dican que, en el transcurso de su vida estudiantil, han podido aprender sobre la realidad 
nacional y los problemas sociales del país; además, perciben que la universidad se preocu-
pa por los problemas sociales y quieren que los alumnos sean agentes de cambio. En con-
traste, en los temas en los que habría que trabajar se relacionan con la participación del 
alumnado en grupos o redes con fines sociales o ambientales organizados y promovidos por 
la universidad. Asimismo, se evidencia la necesidad de tomar medidas para elevar la parti-
cipación activa de la universidad en la agenda local y nacional de desarrollo de la comuni-
dad, véase tabla 4. En este orden de ideas, P2 mencionó: “se tienen buenas intenciones 
desde los profesores y los alumnos, pero siempre van a ser esfuerzos aislados porque el fe-
nómeno realmente tiene que ser gobierno, organización civil organizada y la academia, de 
tal forma que es necesario liderar las acciones orientadas a esa sinergia y formar líderes que 
puedan llevar a cabo esta tarea”.
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Tabla 4. Resultados de la categoría participación social

categoría fuente resultados

participación  
social

Alumnado

Positivos: 89% percibe que han podido aprender sobre la reali-
dad nacional y los problemas sociales del país y 84% considera 
que en la universidad existe una política explícita para no segre-
gar el acceso a la formación académica a grupos marginados.

Negativos: Si bien, 79% percibe que existe poca relación entre 
el asistencialismo y desarrollo; no obstante, de ese grupo, 34% 
está de acuerdo en luchar contra el asistencialismo y paternalis-
mo en el servicio universitario a la comunidad.

Docentes  
de extensión

Positivos: 90% considera positiva la ejecución y evaluación de 
los proyectos en forma participativa y equitativa entre la univer-
sidad y la comunidad.

Negativos: 80% considera que los proyectos no surgen de la 
convención entre la universidad y la comunidad beneficiaria.

Fuente: Elaboración propia.

Conclusiones

Resulta relevante retomar el objetivo general planteado en el primer capítulo: proponer un 
modelo de RSU, que permita alinear los diversos procesos académicos y administrativos para 
la formación académica socialmente pertinente en las IES. Propuesta que se materializó y se 
presenta a continuación de forma esquematizada, para enfatizar de forma gráfica la con-
gruencia y transversalidad que se requiere para la implementación de la RSU (figura 1).

figura 1. esquema del modelo del rsu propuesto en la tesis doctoral
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Fuente: Elaboración propia.
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Como puede observarse en la figura 1, para poder formar profesionales competentes y social-
mente responsables, y contribuir al desarrollo sostenible que tanto se requiere, se deben in-
cluir estrategias de RSU en los documentos rectores de la institución y en los cuatro procesos 
sustantivos universitarios, mismos que deben tener congruencia entre ellos para sostener los 
cuatro ejes del modelo de RSU. Sus funciones y objetivos no corresponden uno a uno, sino 
que hay traslape, lo que les confiere una gran riqueza que requiere de sinergia entre ellas.

Además, muestra que se debe ser congruente con los valores universitarios en la misión y 
visión, evitando disonancias en la forma de actuar. Por ello, se sugiere que el plan de RSU 
nazca del trabajo colaborativo de los grupos de interés, que se comprenda también la parti-
cipación de todos los miembros de la comunidad universitaria para que pueda ser interiori-
zada y adoptada como propia, y para que los actores sean protagonistas y líderes del cambio 
de cultura que se requiere.
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óscar alFredo marroquín calero*

Contribución de las instituciones de educación superior  
en México al crecimiento y desarrollo regional.  
Caso de estudio: el estado de Nuevo León**

Introducción

Esta investigación estudia el impacto que las IES tienen sobre el crecimiento y el desarrollo 
de una región para lo cual se toma el caso de Nuevo León.

Se analizaron los temas de cobertura, acceso, políticas públicas, calidad educativa, perti-
nencia, empleabilidad y compromiso social. Se entrevistó a dirigentes del mundo académico 
y empresarial, servidores públicos y líderes de la sociedad civil con experiencia en los ámbi-
tos regional y nacional.

Se estudió el crecimiento poblacional, la dispersión geográfica, la cobertura y el acceso a 
la educación superior; el alcance, calidad e impacto del sistema público y privado; la perti-
nencia de los programas educativos, la empleabilidad de los estudiantes, el mercado laboral, 
la vinculación entre las IES y los sectores productivos, el gobierno y la sociedad civil organi-
zada. Se observaron las manifestaciones geográficas y socioeconómicas que en torno a este fe-
nómeno se registran en las últimas décadas.

Los resultados muestran que hasta ahora no es posible constatar que la interrelación de 
los diferentes factores que influyen en este fenómeno haya sido producto de un proceso de 
crecimiento ordenado y prospectivo que aporte a las necesidades de la zona. A la luz de la ex-
periencia en otros países resulta viable pensar en modelos y mecanismos orientados hacia es-
ta finalidad. Se recomienda revisar el marco regulatorio para nuevos programas educativos; 
fortalecer los organismos de acreditación; crear programas de formación de directivos y ser-
vidores públicos; diseñar mecanismos de promoción y regulación de la oferta educativa, la 
demanda laboral y los programas sociales.

* Empresario y consultor independiente.
** Proyecto de investigación con el que se obtuvo mención honorífica en el Doctorado en Liderazgo y Di-
rección de IES por la Universidad Anáhuac México. 
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Datos de la portada de la tesis

Tesis que para obtener el grado de Doctor en Liderazgo y Dirección de IES presenta Óscar 
Alfredo Marroquín Calero. Director de tesis: Dr. Roberto Rodríguez Gómez Guerra. Huix-
quilucan, Estado de México, agosto de 2020.

Método

Se trata de un estudio descriptivo correlacional que describe y documenta los elementos his-
tóricos del contexto global, nacional y regional, el marco regulatorio y contextual nacional y 
regional, así como los grandes factores que han incidido en las IES del estado de Nuevo León 
hasta la fecha.

Se describió la importancia de cada uno de estos factores y se explicó cómo se relacionan 
entre sí, así como su posible impacto en el tiempo a través de un análisis documental, esta-
dístico y prospectivo.

Se adoptó una metodología mixta: la cobertura y acceso se medirán bajo un enfoque 
cuantitativo y la calidad y la pertinencia en forma cualitativa, tanto a nivel histórico como 
también desde el punto de vista de su importancia para la competitividad y la empleabili-
dad.

Utilizar un paradigma mixto permitió aplicar al mismo tiempo el método cualitativo y el 
cuantitativo con una interacción limitada entre las dos fuentes de datos a la hora de la reco-
lección, pero en la interpretación de los descubrimientos, ambos métodos pueden comple-
mentarse (Sampieri, Baptista y Collado, 2010).

El enfoque del estudio es de tipo prospectivo. Se proyectó el crecimiento (cuantitativo) y 
el desarrollo (cualitativo) de las IES-NL de acuerdo con las tendencias de crecimiento pobla-
cional y se realizará la aproximación a un modelo que incluya los diferentes factores evalua-
dos y valorados.

Por medio del análisis documental y estadístico se hizo la descripción de una breve histo-
ria, de la evolución y del estado actual de la educación superior en el mundo y en México; se 
revisaron algunas regiones comparables al estado de Nuevo León y se describió el marco re-
gulatorio y contextual de las IES en México.

Con base en el análisis documental, estadístico y con la realización de entrevistas se ana-
lizó el sistema de educación superior del estado de Nuevo León; se describió la historia, la 
evolución y el estado actual; se describieron e identificaron los principales factores que han 
incidido en su crecimiento y desarrollo.

En el análisis documental se describieron las principales características que inciden en el 
crecimiento y el desarrollo en general y su comportamiento en el SES-NL. Para el aspecto del 
crecimiento se documentaron las proyecciones estadísticas de crecimiento de la matrícula, 
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el acceso y la cobertura. Para el aspecto del desarrollo: se analizaron diversos factores como: 
pertinencia y empleabilidad; el papel de la iniciativa privada y diversos organismos regulato-
rios; internacionalización y competitividad; en concreto la influencia de Estados Unidos y 
Canadá bajo el periodo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Resultados

La cobertura de la educación superior en el estado de Nuevo León está cerca de diez puntos 
por encima de la media nacional y se anticipa que esta brecha se amplíe durante los próxi-
mos diez años. Existe una gran convicción de la sociedad acerca de la importancia de las IES, 
hay respaldo social y familiar en torno a la educación y a la formación profesional. Se reco-
noce que el desarrollo del Estado fue propiciado por el crecimiento industrial que data de 
mediados del siglo xix.

Existen diferentes tendencias en el ámbito de la educación en general y con alto grado de 
aplicación en el segmento superior que están modificando todo el panorama educativo mun-
dial y de la sociedad en general. Las nuevas tecnologías, las redes sociales, los ritmos de cam-
bio y la exigencia de nuevas habilidades de los sectores productivos y de servicios; el cambio 
político, las devastaciones y los desastres ecológicos, así como las desigualdades sociales, exi-
gen nuevas formas de aprendizaje, una revisión constante de los modelos tradicionales de en-
señanza, tanto dentro como fuera del aula y una revisión crítica de los mecanismos de eva-
luación.

Las tecnologías de la cuarta revolución como el big data, blockchain, ciberseguridad, in-
teligencia artificial, internet de las cosas, manufactura aditiva, uso de materiales avanzados, 
manejo y gestión de la nube, aprendizaje y colaboración con realidad virtual y aumentada, la 
robótica, las simulaciones y el uso de nuevos softwares, se han vuelto la moneda de cambio 
en procesos industriales, tecnológicos, financieros, sociales e incluso culturales.

Los factores más relevantes analizados en esta investigación en los que las IES participan 
e inciden de cara al crecimiento y desarrollo de las regiones son: el crecimiento poblacional, 
la dispersión geográfica, la ampliación de la oferta educativa, la cobertura de matrícula de 
educación superior, la percepción sobre calidad educativa, la pertinencia, la empleabilidad, 
el mercado laboral, la vinculación entre sectores, el compromiso social, el trabajo con egre-
sados, el papel del gobierno y las políticas públicas.

La evolución del concepto triple hélice hacia la ahora llamada tetra hélice se basa en la 
idea de que el crecimiento y el desarrollo son resultado de un proceso interactivo e iterativo 
que involucra diferentes grupos de actores, cada uno contribuyendo de acuerdo con su rol 
institucional en la sociedad. La academia, el sector productivo, el gobierno y la sociedad ci-
vil como protagonistas interactúan para acelerar la transferencia de investigación y los resul-
tados de innovación para el crecimiento regional y nacional.
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Existe la posibilidad de establecer observatorios nacionales o regionales para medir y eva-
luar el crecimiento y el desarrollo de las IES y su impacto en diferentes regiones y a nivel na-
cional.

Las IES tienen cada vez más la necesidad de actualizar su visión, sus procesos y sus obje-
tivos de corto y largo plazos en periodos cada vez más reducidos, equipararlos con los secto-
res productivos y los cambios tecnológicos, los cuales, por lo general, experimentan ciclos de 
actualización o renovación en lapsos de 12-18 meses.

Son muy pocas las instituciones y aún menos los programas de estudio, entre IES públi-
cas y privadas, enfocados en la formación de rectores, directores de facultad y directivos de 
instituciones educativas en general. De igual forma, faltan programas y trayectorias de for-
mación y especialización para el servicio público.

Las universidades deben ser pertinentes para la sociedad y la economía de un país en tér-
minos de preparación de los estudiantes para la vida y para el mundo del trabajo. Para ello 
necesitan una vinculación muy cercana con el sector productivo y un diálogo constante y la 
participación directa en la labor de las agrupaciones civiles.

Conclusiones

Nos preguntamos nuevamente si será posible la aproximación a la creación de un modelo de 
efectividad. Un modelo inspirado por una serie de variables y factores en el que se pueda en-
focar, de forma más ordenada, el crecimiento y el desarrollo regional y donde las IES jueguen 
un papel central. Se trata de la principal problemática e interrogante de esta investigación. 
Identificar localidades o regiones con mayor afinidad y lazos socioeconómicos; el estudio, di-
seño y planeación de ecosistemas socioeconómicos; la colaboración entre agentes y el enfo-
que en la innovación y desarrollo son tan sólo unas ideas generales en este sentido.

Las IES requieren modelos de liderazgo pertinentes y efectivos para sí, pero también co-
mo programas educativos para hacer frente a la época de cambios que se vive en la actuali-
dad. Las IES deben ser actores neutros, promotores de los objetivos de desarrollo comunes a 
todos en la sociedad. Este proceso de cambio exige de las IES un nuevo enfoque que les per-
mita transitar del sistema cerrado que siempre las caracterizó hacia un sistema abierto, flexi-
ble, innovador, articulado y dinámico que les permita seguir contribuyendo con la construc-
ción y el mejoramiento de la sociedad.

Las IES pueden ser catalizadores efectivos en el desarrollo de las ciudades, las regiones y 
el país entero. La universidad requiere reinventarse, lo que conlleva una renovación de las es-
tructuras, los procesos y los programas. Éste es uno de los grandes desafíos que la academia 
debe asumir en la actualidad, para posicionar a la institución universitaria como una entidad 
que impulse, desde las raíces, el verdadero desarrollo humano y social en estos tiempos. La 
universidad juega un papel indispensable como agente de una evolución constructiva que 
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apuntale su compromiso con los procesos de cambio e innovación ante los grandes paradig-
mas del siglo xxi.
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édGar adrián martínez cHávez*

Identificación y análisis de las variables asociadas a la 
profesionalización directiva en una institución de educación 
superior privada en la Ciudad de México. Caso de estudio

Introducción

En esta investigación se aborda el fenómeno de la identificación y análisis de las variables aso-
ciadas a la profesionalización de la función directiva en una Institución de Educación Supe-
rior Privada (IESP), debido a la importancia de dicha función para estas organizaciones.

En el marco teórico se presenta una síntesis de cinco temáticas principales para dar sus-
tento al análisis realizado: origen e historia de las IES, la educación superior privada en Mé-
xico, las IES como organizaciones complejas, la profesionalización y la dirección en las IES 
(figura 1).

figura 1. esquema del marco teórico

Perspectiva histórica

Perspectiva particular - IES privadas

Perspectiva desde la complejidad 

Perspectiva organizacional

Prioridades del rol directivo

El directivo en las IES

La profesionalización

Profesionalización y universidad

Profesionalización directiva en las IES

Dirección Profesionalización

Instituciones de
Educación Superior

(IES)

Fuente: Elaboración propia.

* Docente universitario de pregrado y posgrado. Coordinador del posgrado de la Facultad de Educación de 
la Universidad Anáhuac México. Coordinador académico del programa Doctoral en Liderazgo y Dirección 
de Instituciones Educativas.
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Por la naturaleza de la investigación se eligió la metodología etnográfica, ya que se busca 
comprender el fenómeno a profundidad en una realidad concreta, para así interpretarla y 
proponer vías de acción sobre ésta.

Para llevar a cabo la investigación de campo se realizaron encuestas, interacción con 
miembros de la comunidad y entrevistas a profundidad, con el fin de explorar cómo se 
percibe la función directiva en la organización. Los hallazgos muestran como variables 
principales asociadas a la profesionalización de la función directiva en esta IESP, las si-
guientes:

• Conocimiento de las IES, sus características, funcionamiento y desafíos.

• Identidad institucional.

• Integridad, madurez y competencias interpersonales.

• Formación en management.

Es necesario destacar que, al examinar las perspectivas de las autoridades de la institución, se 
detectó que no comparten un concepto común respecto a la idea de profesionalización di-
rectiva, ni con un proceso estandarizado de ésta.

A partir de las conclusiones del trabajo, se formulan diversas propuestas de reinterpreta-
ción de la institución universitaria, concibiéndola como una organización compleja, e iden-
tificando las variables que se propone contemplar en la profesionalización directiva. Final-
mente, se derivan diversas hipótesis que pueden servir de base para generar nuevas vetas de 
investigación.

Datos de la portada de la tesis

Tesis que, para obtener el grado de Doctor en Liderazgo y Dirección de IES, presenta, Édgar 
Adrián Martínez Chávez. Director de tesis: Dra. Nancy Picazo Villaseñor. Huixquilucan, Es-
tado de México, 25 de septiembre de 2022.

Método

Teniendo en cuenta los objetivos de la investigación, se ha visto conveniente desarrollar un 
estudio de corte cualitativo, apoyado en el método etnográfico (Murillo y Martínez, 2010), 
que ofrezca al investigador la oportunidad de estar dentro de la organización e interactuar 
con los miembros de la comunidad, con el propósito de:
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• Explorar el contexto sociocultural de la institución y sus características.

• Conocer los patrones de interacción social entre sus integrantes.

• Identificar la percepción que se tiene en la institución respecto a la actividad directiva.

• Comprender cómo se percibe el fenómeno de profesionalización de la actividad direc-
tiva en la cultura organizacional.

Como se ha comentado, el objeto de estudio de este trabajo de investigación es parte de una 
realidad compleja que se desarrolla en un contexto con características específicas, y no se 
puede entender adecuadamente si se extrae de ese entorno o si se busca interpretar el fenó-
meno con una metodología reduccionista.

En este sentido, la investigación cualitativa realizada a través del método etnográfico tie-
ne la virtud de posibilitar el estudio e interpretación de los fenómenos, ahí donde se presen-
tan, facilitando la comprensión de éstos (Vargas, 2016). Asimismo, hace posible comprender 
la complejidad del fenómeno con la mayor profundidad y con la posibilidad de identificar y 
describir los aspectos culturales, roles, usos y costumbres que influyen en la percepción de la 
comunidad acerca de la función directiva y la necesidad de su profesionalización.

De esta manera, las técnicas y los instrumentos de investigación utilizados para recolec-
tar los datos fueron los siguientes:

• En cuanto a las técnicas de investigación, se utilizaron la observación, la encuesta y en-
trevistas a profundidad.

• Los instrumentos que se aplicaron fueron la bitácora (para generar las notas de campo), 
una escala, el cuestionario y el guion de entrevista. Respecto al cuestionario, los sujetos 
de investigación se subdividieron en dos grandes grupos: en un grupo se contempló a 
las personas que ejercen la función directiva, en el segundo y tercer nivel organizacio-
nal; en otro grupo, se incluyeron a las personas que ejercen la función directiva en el 
cuarto nivel organizacional, como se muestra en la figura 5 del organigrama de referen-
cia. Lo anterior, debido a que en la organización donde se realiza la investigación hay 
una clara segmentación de toma de decisiones entre ambos subgrupos. En resumen, los 
sujetos del estudio fueron directivos de un segundo a un cuarto nivel de jerarquía: vi-
cerrectores, directores (escuela o área de apoyo), directores de posgrado o coordinado-
res de programas (pregrado y posgrado). La investigación se realizó en tres etapas, mis-
mas que se pueden apreciar en la figura 2.

La validación de los instrumentos se hizo a través del juicio de expertos (Robles y Rojas, 
2015), como parte de las actividades de aprendizaje de la materia de “Elaboración de instru-
mentos de investigación” que forma parte del doctorado y, posteriormente, con la guía y el 
apoyo de la directora de tesis.
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figura 2. etapas de la investigación

Observación
participante

Encuesta

 .Ante y posencuesta

 .Validación por expertos

Entrevista .Validación por expertos

 .Anónima a directivos y
    coordinadores de 2° a 4°
    nivel

 .9 entrevistas a profundidad (6-3) .Funcionarios y exfuncionarios
    Mayores de 40 años con más de 8
    años de experiencia en la
    comunidad .Entrevistas vía Zoom. Gabadas
    con fines de transcripción. .Análisis de información a través
    de Nvivo (descarte de palabras
    no relacionadas, muletillas...)

 .Se trabajó la información
    con estadística descriptiva

Fuente: Elaboración propia.

Resultados

A continuación, se presenta un esquema en el que se destacan algunos hallazgos de la inves-
tigación (figura 3).

figura 3. presentación de la discusión, hallazgos y sugerencias

en SugerenciasDiscusión y hallazgos de la IESP
estudiada

Participación en el estudio

Elección del directivo

Preparación y desempeño del directivo

Profesionalización y su impulso

Variables asociadas

Fuente: Elaboración propia.

La participación en la investigación

Respecto a este aspecto, se encontró que a partir del cuarto nivel de organización hubo poca 
participación, ya que únicamente 17% de la población a la cual fue dirigida la encuesta pro-
porcionó la información solicitada.

Se abren dos posibles hipótesis al respecto de esta situación; la primera es el temor de que 
al participar en esta encuesta se pudiera violar, de algún modo, el principio de confidenciali-
dad ante sus instituciones y se tomara como una crítica o ataque a la organización. La segun-
da hipótesis es que la poca participación se deriva de que se hace poca investigación de estos 
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temas en la organización y les extraña que una persona haga este tipo de consultas, se ve con 
intriga como si hubiera una intención oculta al respecto o simplemente no se ve la impor-
tancia de participar en estos estudios, lo que iría acorde con lo manifestado por Buendía 
(2016), al respecto de la poca investigación en este tipo de instituciones.

Elección del directivo

Al respecto de los resultados de la encuesta, los participantes están de acuerdo en cuanto a la 
necesidad de la profesionalización de la función directiva. Asimismo, coinciden en señalar 
que la elección de quienes son designados en una posición directiva, no deberían ser elegidos 
de forma unilateral por parte de las autoridades universitarias, ni por elección democrática. 
La mayoría coincide en que se debe contar con normas, criterios y procesos específicos y cla-
ros para la selección del candidato idóneo.

Preparación y desempeño del directivo

De las encuestas y entrevistas, se resalta la falta de preparación ex profeso para desempeñar 
esta función, lo cual genera una curva de aprendizaje más larga. Este hallazgo es coherente 
con el comentario de Lopera (2004, p. 631), en cuanto a que el directivo que no haya sido 
preparado para desempeñar su puesto, no podrá tomar las mejores decisiones y no podrá 
ayudar a la consecución de la misión de la IESP, como lo comenta Aveiga y Marín (2013).

Profesionalización y su impulso

Hay un consenso generalizado en que la actividad directiva debe profesionalizarse. Por otro 
lado, no hay un consenso respecto a que la profesionalización debe equivaler a un grado es-
pecífico de estudio. Sin embargo, la mayoría coincidió en que al menos debe ser un grado de 
especialización.

De las encuestas y entrevistas se desprende la certeza de que no hay un solo concepto del 
término profesionalización directiva, lo cual abre la brecha de estudio para proponer una de-
finición consensuada para este tipo de organizaciones.

En cuanto al impulso de la profesionalización, hay un acuerdo generalizado en que debe 
ser una profesionalización autodirigida por los directivos y la misma IESP, entendiendo que la 
heterodirección sería la que viene impuesta por las autoridades educativas federales o estatales.

Variables asociadas a la profesionalización directiva

En este trabajo de investigación se utilizó el término “variable” desde la perspectiva cualita-
tiva (Cauas, 2015). A partir de lo anterior, se examinaron las respuestas de las encuestas de 
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directores y las entrevistas desde dos perspectivas. En primer lugar, se analizaron las defini-
ciones proporcionadas por cada directivo, así como las variables que definieron de manera 
concreta. Con base en las respuestas, se realizó un diagrama de Venn, el cual se puede apre-
ciar en la figura 4, en donde se advierten las variables y la forma en que fueron clasificadas.

figura 4. síntesis de las variables asociadas a la profesionalización directiva

Conocimiento de las IES
Actualización de acuerdo con 
la naturaleza de la dirección 
que se asumirá

Integridad y/o madurez
Humanidades y valores

Competencias interpersonales
Liderazgo
Retroalimentación
Resolución de problemas
Comunicación

Formación de management

Identidad institucional

Logro
Dirección
Ejecución

.
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.

Fuente: Elaboración propia.

Por último, se contrastaron las variables encontradas con los modelos teóricos de función di-
rectiva y formación para la función directiva en las IES (figura 5), que se encontraron en el 
marco teórico.

figura 5. relación de las variables encontradas con los modelos de la función 
directiva desde el management y un modelo de formación directiva en las ies
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Crear un futuro y comunicarlo
Adecuar constantemente el modelo de negocio
Las personas como centro de la organización

Competencias de liderazgo, actitudes y valores hacia el servicio
Habilidades de gestión, planificación e innovación
Experiencia y conocimiento de la organización

Llopis y Ricart (2013)

IGLU (2021)

.

Conocimiento de las Instituciones de Educación Superior
Integridad y madurez
Competencias interpersonales
Formación en management
Identidad institucional

Liderazgo
Retroalimentación
Resolución de problemas
Comunicación

Variables asociadas a la profesionalización de la
función directiva

Fuente: Elaboración propia, con información de Llopis y Ricart (2013), IGLU (2021) y resultados de la investigación.
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En la figura 5 vemos que los aspectos teóricos y prácticos tienen coherencia y están relacio-
nados.

Las variables asociadas a la función directiva que se identificaron en el estudio pueden 
ayudar a la IESP a configurar o definir un rol directivo que contribuya de manera más efec-
tiva a la consecución de su misión (Aveiga y Marín, 2013) y, de esta manera, superar las per-
cepciones negativas que se tienen de este rol en las IES.

Conclusiones

Al tratarse de un estudio de caso, esta investigación se enfocó a examinar una única IES, por 
lo cual no se puede hacer una generalización de los resultados.

Respecto al objetivo principal de la investigación, se identificaron como las principales 
variables asociadas a la profesionalización directiva en la IESP, las siguientes: conocimiento 
de las IES, integridad y/o madurez, competencias interpersonales, formación en management 
e identidad institucional.

Al contrastar dichas variables, con la teoría encontrada en la literatura científica sobre el 
tema, se comprobó que existe coincidencia en que éstas pueden contribuir a optimizar la 
función directiva y coadyuvar a la consecución de los objetivos institucionales.

Respecto a los objetivos específicos no se identificaron variables externas o exigencias ex-
ternas a la IESP para la elección de directivos, por lo cual se descarta que existan indicios de 
una posible heterodirección hasta el momento.

Por otro lado, no se encontraron estudios similares que identifiquen variables asociadas a 
la profesionalización directiva en otras instituciones, pero se encontraron propuestas de mo-
delos de profesionalización de la función directiva y las variables encontradas en la IESP 
coinciden con las propuestas de la teoría al respecto de management organizacional y la fun-
ción directiva en las IES.

Por último, sin duda alguna, el estudio coadyuva a la comprensión del fenómeno de la 
profesionalización de la función directiva, sus características, avances y desafíos, lo cual pue-
de dar pautas para que se realicen estudios longitudinales y de corte cuantitativo o mixto, 
que brinden un panorama más amplio del particular.
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Preparatorias católicas: habilidades de liderazgo  
servidor y estratégico del director para marcar el  
rumbo institucional en su equipo directivo**

Introducción

Marcar el rumbo institucional es de los objetivos prioritarios de todo líder en un centro edu-
cativo (Cognia, 2018). Llevar al equipo por el rumbo correcto es hacer vivir la misión, vi-
sión, valores y la estrategia (Harvard, 2021). La problemática de esta investigación surge al 
analizar a un grupo de 12 directores de las Prepas Anáhuac en México, pertenecientes a la 
Red de Colegios “Semper Altius”. Existe una falta de claridad sobre el perfil de liderazgo de 
los directores, ya que no son tan evidentes las habilidades de más impacto que les ayuden a 
mover a su equipo cercano de trabajo. Por lo que nace la pregunta: ¿cuáles son las habilida-
des de liderazgo que tienen mayor impacto con la capacidad de los directores para marcar en 
su equipo directivo el rumbo institucional? Dada la naturaleza de las instituciones investiga-
das, que son católicas, brota la intuición que vislumbra la combinación del liderazgo servi-
dor y el liderazgo estratégico como medios para lograr la proyección del equipo. El primer 
tipo de liderazgo es el que tiene la finalidad de influenciar a los demás por medio del servi-
cio. Nace del deseo de primero servir a los demás y luego ser líder (Greenleaf, 1977). Unido 
a esto, el director debe poseer características especiales para ser habilitador de procesos den-
tro de la organización (DeLisi, 2021), es aquí donde surge el liderazgo estratégico. La inves-
tigación profundiza en su marco teórico en los temas antes mencionados, desde los funda-
mentos del liderazgo, actualidad del liderazgo distribuido, escolar y en equipos (Northouse, 
2018), historia y rasgos de la educación católica, estándares de certificación para líderes de 
colegios laicos y católicos (Ozar y Weitzel-O’Neill, 2019), para después responder a la pre-
gunta de la investigación por medio del modelo epistemológico presentado.

* Director general de Kilimanjaro International School Monterrey y Prepa Anáhuac Monterrey Campus 
Cumbres.
** El sínodo que conformó el jurado evaluador de la Universidad Anáhuac México otorgó mención hono-
rífica a esta tesis en su defensa.
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Datos de la portada de la tesis

Universidad Anáhuac México, Facultad de Educación. Con reconocimiento de validez ofi-
cial de estudios, otorgado por decreto presidencial publicado en el DOF del 26 de noviembre 
de 1982. Tesis que, para obtener el grado de Doctor en Liderazgo y Dirección de IES, pre-
senta Venancio Sánchez Minila. Directora de tesis: Dra. Mónica García de Luca. Huixquilu-
can, Estado de México, octubre de 2022.

Método

Se busca aprobar o rechazar siete hipótesis para saber si las habilidades de liderazgo de los 12 
directores (variables independientes “X”) tienen una relación positiva sobre la variable de-
pendiente de Marcar el Rumbo Institucional (Y). Además, con estos resultados, según su 
magnitud de relación positiva se jerarquizan, de mayor a menor impacto, dichas habilidades 
para responder a la pregunta de la investigación. El instrumento utilizado es una encuesta 
aplicada a 105 miembros de los equipos directivos. Los resultados se procesan por medio de 
ecuaciones estructurales de mínimos cuadrados parciales, en inglés Partial Least Squares 
(PLS) (Ringle, Wende y Becker, 2015). Asimismo, se plantean las siguientes hipótesis:

Hipótesis sobre el Liderazgo Servidor (XLS1…XLS7)

• XLS1. Existe una relación positiva entre otorgar sanación emocional y la forma en la 
que el director marca en su equipo el rumbo institucional (Y).

• XLS2. Existe una relación positiva entre aportar valor a la comunidad y la forma en la 
que el director marca en su equipo el rumbo institucional (Y).

• XLS3. Existe una relación positiva entre ayudar a crecer al equipo y la forma en la que 
el director marca en su equipo el rumbo institucional (Y).

• XLS4. Existe una relación positiva entre poner en primer lugar al equipo y la forma en 
la que el director marca en su equipo el rumbo institucional (Y).

• XLS5. Existe una relación positiva entre empoderar al equipo y la forma en la que el 
director marca en su equipo el rumbo institucional (Y).

• XLS6. Existe una relación positiva entre el comportamiento ético y la forma en la que 
el director marca en su equipo el rumbo institucional (Y).

• XLS7. Existe una relación positiva entre conceptualizar y la forma en la que el director 
marca en su equipo el rumbo institucional (Y).
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Hipótesis sobre el liderazgo estratégico (XLE1…XLE2)

• XLE1. Existe una relación positiva entre el involucrar al equipo (motivar, retroalimen-
tar y comunicar) y la forma en la que el director marca en su equipo el rumbo institu-
cional (Y).

• XLE2. Existe una relación positiva entre proyectar al equipo (seleccionar, capacitar y 
promover) y la forma en la que el director marca en su equipo el rumbo institucional 
(Y).

Resultados

Aprobación o rechazo de hipótesis

Después de haber procesado los resultados de las 105 encuestas aplicadas a los miembros del 
equipo directivo por medio del programa computacional Smart PLS (Ringle, Wende y Bec-
ker, 2015), se obtienen los siguientes resultados:

Liderazgo servidor

• XLS1. Existe una relación positiva entre la sanación emocional y la forma en la que el 
director marca el rumbo institucional. Se rechaza, ya que la magnitud de beta es nega-
tiva.

 El comportamiento de esta variable muestra una relación negativa en la magnitud del 
valor beta que es de -0.220. Con un P Valor de 0.037 menor a 0.05 aparentemente 
se podría aprobar esta hipótesis, pero lo que nos dice es que a mayor sanación emocio-
nal es menor la relación con la capacidad de marcar el rumbo.

• XLS2. Existe una relación positiva entre el aportar valor a la comunidad y la forma en 
la que el director marca el rumbo institucional. Se aprueba.

 Con un valor beta de 0.224 y P Valor de 0.012 tiene una confiabilidad de 98.8%, 
por lo que se aprueba y se concluye que la habilidad directiva de aportar valor a la co-
munidad tiene un efecto positivo en la manera en la que el director marca el rumbo 
institucional.

• XLS3. Existe una relación positiva entre el ayudar a crecer al equipo y la forma en la 
que el director marca el rumbo institucional. Se rechaza.

 Por los resultados negativos de beta -0.145 y un P Valor de 0.297, lo cual genera so-
lamente 70.3% de confiabilidad, se rechaza esta manifestación y se concluye que el 
ayudar a crecer al equipo no está generando suficiente magnitud hacia marcar el 
rumbo.
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• XLS4. Existe una relación positiva entre poner en primer lugar al equipo y la forma en 
la que el director marca el rumbo institucional. Se rechaza.

 En los valores de -0.086 de beta y un P Valor de 0.195 para este constructo, se con-
cluye que por tener solamente una confiabilidad de 80.5%, no es suficiente para apro-
bar que hay una relación hacia el marcar el rumbo institucional, por lo que se rechaza.

• XLS5. Existe una relación positiva entre empoderar al equipo y la forma en la que el 
director marca el rumbo institucional. Se rechaza.

 En este constructo podemos observar que con una magnitud de una beta baja de 
0.043 y un P Valor alto de 0.686 que genera sólo 31.4% de confiabilidad, no se pue-
de aprobar este comportamiento que dice que el empoderar al equipo marca una rela-
ción hacia marcar el rumbo.

• XLS6. Existe una relación positiva entre el comportamiento ético y la forma en la que 
el director marca el rumbo institucional. Se aprueba.

 Se demuestra, según los resultados generados por el programa de una beta de 0.368 y 
un P Valor de 0.002 representando 99.8% de confiabilidad, que es el constructo el 
que científicamente es más confiable, aceptando que el comportamiento ético tiene un 
gran efecto de relación en la manera en la que el director marca el rumbo con sus cola-
boradores.

• XLS7. Existe una relación positiva entre conceptualizar y la forma en la que el director 
marca el rumbo institucional. Se aprueba.

 Los valores de beta 0.276 en combinación con la confiabilidad aportada por el P Va-
lor de 0.005 llegando a 95%, se aprueba que la habilidad de conceptualizar aporta po-
sitivamente a la relación entre la variable y la habilidad del director para marcar el rum-
bo institucional.

Liderazgo estratégico

Desglose de la relación de los constructos del liderazgo estratégico. Ahora se desarrollan los 
siete constructos por separado, XLES1 al XESL2.

• XLES1. Existe una relación positiva entre involucrar (comprometer, dar retroalimen-
tación y ser un comunicador efectivo) y en la forma en la que el director marca el rum-
bo institucional. Se aprueba.

 Con un alto valor beta de 0.481 y una confiabilidad de 0.0001 con 99% demuestra 
que es la habilidad más alta del liderazgo estratégico en su relación para que el director 
marque el rumbo institucional.
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• XLES2. Existe una relación positiva entre proyectar (seleccionar correctamente a su 
equipo, capacitarlo, evaluarlo y promoverlo a nuevos puestos) y la forma en la que el 
director marca el rumbo institucional. Se rechaza.

 Con una beta 0.032 y un alto P Valor de 0.781 otorgando sólo 21% de confiabilidad, 
se rechaza que la manera en la que los directores estén proyectando a sus seguidores es-
tá aportando a marcar el rumbo institucional.

Jerarquización general

A continuación (tabla 1), se presenta la jerarquización final de las habilidades de mayor a 
menor impacto, lo que responde a la pregunta de la investigación.

tabla 1. jerarquización de los resultados de la investigación

relación de los constructos (x) 
hacia la variable dependiente de 

(y) marcar el rumbo 
institucional beta

p valor-margen 
de error tipo 
(significancia)

porcentaje de 
confiabilidad 
(mínimo 95%)

relación 
positiva

1. Involucrar 0.481 0.001 99.0% Sí

2. Comportamiento ético 0.368 0.002 99.8% Sí

3. Conceptualizar 0.276 0.005 99.5% Sí

4. Aportar valor a la comunidad 0.224 0.012 98.8% Sí

5. Empoderar a los colaboradores 0.043 0.686 31.4% No

6. Proyectar 0.032 0.781 21.9% No

7. Poner a los colaboradores primero -0.086 0.195 80.5% No

8. Ayudar a los colaboradores a tener éxito -0.145 0.297 70.3% No

9. Aportar sanación a los colaboradores -0.22 0.037 96.3% No

Fuente: De los resultados obtenidos por el programa SmartPLS 3 para esta investigación. Ringle, C., Wende, S. y Becker, 
J. (2015). Structural equation modeling with the SmartPLS 3 [computer software]. SmartPLS GmbH.
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Conclusiones

Al analizar las habilidades de liderazgo de los directores que poseen una relación positiva 
sobre la capacidad de marcar el rumbo institucional con su equipo directivo, se puede 
concluir que su tipo de liderazgo está inclinado a la dimensión humana. Es decir, los di-
rectores son considerados como “buenos en el trato con las personas y con ellos mismos”. 
Estas habilidades son: involucrar al equipo (motivar, retroalimentar y comunicar), com-
portarse éticamente, saber resolver problemas complejos y servir a la comunidad. Las an-
teriores son pericias por las que se ha distinguido la Red de Colegios “Semper Altius” des-
de su inicio. Los directores son reflejo de la tendencia de comportamiento de dicha red.

Los resultados que no mostraron una relación suficiente para marcar el rumbo son: 
ayudar al equipo a crecer, ponerlo en primer lugar, proyectarlo (contratar, capacitar y pro-
mover) y empoderarlo. En general, denota un área de oportunidad en el buen manejo del 
capital humano. Una posible lectura es que los directores pueden cerrarse un poco al te-
ma de ayudar a sus directivos a crecer. Primeramente, porque las oportunidades no siem-
pre existen en las preparatorias o en la red. También, porque al capacitar profesionalmen-
te a una persona, es abrir la posibilidad de “perderla”, pues será promovida a un puesto 
fuera de la preparatoria, lo que dejaría un hueco en detrimento de la propia institución. 
Los directores responden por los resultados de sus propias instituciones, no por los de la 
red; por lo mismo, aportar talentos no es su primera prioridad. Se puede intuir que si la 
red abriera una política de crecimiento de nuevos talentos y a los directores se les recom-
pensara o al menos se les reconociera en sus índices de desempeño por aportar valiosos 
miembros a la oficina central o a otros colegios, se le podría dar la vuelta a la situación y 
sería un “ganar-ganar”. De igual manera, la lectura personal ante los directores no empo-
dera a su equipo, más bien se puede analizar como un reflejo de la misma red que, histó-
ricamente, ha sido poco flexible en dar más autonomía a sus instituciones y dejar poco 
margen de ejecución a sus directores. Aunque en los últimos cinco años ha cambiado pa-
ra bien, los directores arrastran esta misma postura con sus equipos. Ante los resultados de 
“seleccionar correctamente y capacitar” que no tuvieron una magnitud positiva, está muy 
relacionado con una tendencia de omisión del departamento de capital humano de cada 
instituto. Si el director se involucra cercanamente en el proceso de selección y capacita-
ción, junto con la administración, la parte académica y capital humano podrá, en mejor 
forma, proyectar los talentos correctamente. Uno de los papeles de más relevancia del di-
rector es elegir minuciosamente en persona a su equipo directivo y estar involucrado en su 
capacitación.
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Vinculación entre instituciones de educación superior  
y el mercado laboral: un camino para el desarrollo de 
competencias en los universitarios dentro de la Industria 4.0**

Introducción

Los jóvenes representan la fuerza anímica y vital de cualquier comunidad, por lo que gene-
rar condiciones favorables para que se puedan desarrollar, determina el camino y el perfil de 
una sociedad.

En México, las oportunidades que se ofrecen a los jóvenes para integrarse al mercado la-
boral no son favorables. Por un lado, tenemos jóvenes con dificultad para encontrar empleo 
y, por otro lado, tenemos empleadores con problemas para encontrar universitarios con las 
competencias que los empleos requieren.

De acuerdo con el Inegi (2019), los jóvenes menores de 29 años que se encuentran sin 
empleo representan 7.1% y la probabilidad de que se encuentren desempleados ha crecido 
de 35% a 38% en la última década (OCDE, 2018). Por otro lado, los empleadores pueden 
tardar hasta seis meses en encontrar a los universitarios con las competencias que requieren 
(Brunner et al., 2016). Todo esto en medio de cambios tecnológicos que están modificando 
el mapa de empleabilidad a una velocidad nunca antes vista (Schwab, 2017).

Considerando este nuevo esquema, los responsables de formular políticas deben involu-
crar tanto a las universidades como al mercado laboral, para desarrollar esquemas de capaci-
tación y crear conciencia sobre la importancia del aprendizaje continuo y desarrollo de nue-
vas competencias (Moueddene et al., 2019).

La presente investigación se centra en el estudio y análisis de las actividades de vincu-
lación entre las IES y el mercado laboral, y que contribuyen al desarrollo de las competen-
cias genéricas, particularmente las relacionadas con la Industria 4.0. Tomando en cuenta 
que, con un mejor desarrollo de dichas competencias, los jóvenes tendrán mejores opor-

* Empresaria. Consultora independiente. Académica, investigadora y profesora enfocada en temas de inno-
vación, desarrollo de nuevas empresas, vinculación y competencias.
** Proyecto de investigación que obtuvo mención honorífica en el Doctorado en Liderazgo y Dirección de 
IES por la Universidad Anáhuac México. 
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tunidades, no únicamente para integrarse al mercado laboral en particular, sino a la socie-
dad en general.

Datos de la portada de la tesis

Tesis para obtener el grado de Doctora en Liderazgo y Dirección en IES, presentada en la Fa-
cultad de Educación en la Universidad Anáhuac, el 23 de noviembre de 2021. Director de 
tesis: Dr. Marco Antonio Rigo Lemini.

Método

La investigación se realizó con un enfoque mixto con diseño concurrente. El alcance de la 
investigación es descriptiva, exploratoria, aplicada y evaluativa. El diseño de la investigación 
es no experimental, transversal. Se aplicaron diversas técnicas como: la entrevista, la encues-
ta, la observación y la recolección documental. El tipo de muestra es no probabilística.

La investigación se realizó aplicando 38 entrevistas y 323 encuestas. Las entrevistas se 
realizaron a personas con un amplio conocimiento y experiencia en los temas de educación, 
vinculación y desarrollo de competencias dentro de las IES y mercado laboral; por otro lado, 
se entrevistaron a informantes cualificados que aportaron con su vasta experiencia y conoci-
miento, su visión de Estado sobre estos temas.

Dentro de las IES se entrevistaron a 28 participantes, conformados de la siguiente manera:

a) Participaron tres exrectores de las universidades públicas más importantes de nuestro 
país con un alto nivel de experiencia, liderazgo y con una visión global, no únicamen-
te de las universidades y de los jóvenes, sino del país en su conjunto.

b) Colaboraron tres rectores de universidades privadas, con una matrícula enfocada a ni-
chos muy específicos, con una visión global, a largo plazo y con un muy alto nivel de 
experiencia y liderazgo.

c) Participaron 22 personas inmersas en el mundo académico, con algún grado de res-
ponsabilidad y experiencia en los temas de vinculación con distintos sectores de la so-
ciedad, incluyendo mercado laboral y egresados, desarrollo de competencias, desarro-
llo de planes de estudio, y/o participando en actividades estratégicas de coordinación 
con distintas facultades de las universidades.

Respecto al mercado laboral, se entrevistaron a seis personas que ocupan puestos directivos 
o han sido socios-fundadores de alguna institución o empresa. Su nivel de liderazgo es alto, 
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así como la responsabilidad en el manejo de estrategias de negocio y de personal. Participa-
ron representantes de distintos giros comerciales.

Finalmente, los informantes cualificados lo integraron cuatro personas que, por su am-
plia trayectoria profesional, nos compartieron su experiencia y liderazgo con una visión de 
Estado. Participó un secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), un director de Petróleos 
Mexicanos (Pemex), una directora general adjunta de censos económicos y agropecuarios del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y un subdirector corporativo de talento 
humano de Pemex.

En el caso de las encuestas, se aplicaron un total de 323, de las cuales 288 se realizaron 
a universitarios, la mayoría cursando los últimos años de su carrera y/o egresados de uno a 
tres años de haber terminado y que se encuentran integrados al mercado laboral. Por otro la-
do, se aplicaron encuestas a 35 personas involucradas en el mercado laboral, desarrollando 
funciones directivas y/o gerenciales, con experiencia en el manejo, reclutamiento y organiza-
ción de recursos humanos.

Resultados

Son diversos los resultados y las reflexiones que la investigación, a través de las entrevistas y 
las encuestas, me permitieron obtener acerca de las actividades de vinculación en nuestro 
país. Se mencionarán sólo algunos a manera de resumen.

La vinculación entre las IES y el mercado laboral es fundamental para un buen desarrollo de 
las competencias genéricas en los universitarios. Las actividades bien implementadas tienen 
grandes beneficios para todos los involucrados y, particularmente, para la integración de los uni-
versitarios a su primer empleo. En México, la vinculación entre estos dos sectores de la sociedad 
es insuficiente y está desarticulada. Los casos de éxito no se difunden, comparten, ni replican.

En la actualidad, la vinculación se desarrolla con distinta intensidad, tomando en cuenta 
la autonomía de las universidades y el perfil de liderazgo de sus dirigentes. Es una actividad 
de iniciativas grupales y/o individuales más que un proyecto integral. El gran ausente es el 
Estado. No existe una estrategia de vinculación nacional, regional o sectorial emitida por el Es-
tado. Son esfuerzos individuales y aislados o estrategias con iniciativas independientes tanto 
de las IES como del mercado laboral.

Para que los proyectos de vinculación tengan los resultados esperados, es muy importan-
te contar con un Consejo Consultivo Activo, bien instrumentado, con proyectos a corto, 
mediano y largo plazo, con poderes de implementación y con la responsabilidad directa e in-
volucramiento de las más altas autoridades.

Por otro lado, un elemento clave por parte de las universidades es fortalecer las relaciones 
con sus docentes y egresados para mejorar la vinculación con los diversos actores sociales, tra-
yendo con ello los beneficios a todos los involucrados, pero principalmente a los universitarios.
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Por su parte, la vinculación dentro del mercado laboral depende de diversos factores, co-
mo el giro al que pertenece, su relación con la Industria 4.0, su presupuesto, el tamaño y has-
ta su ubicación. Cabe resaltar que gran parte de los empleadores desconocen las diversas op-
ciones de vinculación que se ofrecen dentro de la comunidad universitaria.

De acuerdo con los empleadores, las universidades con una eficiente actividad de vincu-
lación desarrollan mejor las competencias genéricas de los estudiantes, lo que facilita su in-
greso al mercado laboral. Por otro lado, 74% de los empleadores considera que los egresados 
no cuentan con el nivel de desarrollo de las competencias genéricas que requieren las vacan-
tes, particularmente aquellas competencias relacionadas con la Industria 4.0. En relación 
con los centennials, generación nacida a partir de 1997 (Prensky, 2001), 40% de los em-
pleadores consideran que tienen dificultades para integrarse al mercado laboral; 30% piensa 
que tienen un muy bajo nivel de compromiso.

Por su parte, 67% de los universitarios consideran que sí cuentan con el nivel de desarro-
llo de competencias relacionadas con la Industria 4.0 que requiere la sociedad, lo atribuyen 
más a un autoaprendizaje y no tanto a las enseñanzas de la universidad. Por otro lado, con-
sideran que las competencias que más requieren desarrollar tienen que ver con gestión emo-
cional, conocimiento digital, emprendimiento e innovación, principalmente.

Asimismo, las competencias más relevantes a las cuales se deben enfocar las actividades 
de vinculación entre las IES y el mercado laboral son: iniciativa y espíritu emprendedor, 
competencias digitales, gestión emocional, conocimiento de lengua extranjera, comunica-
ción oral y escrita, comportamiento ético y liderazgo.

Finalmente, de acuerdo con la investigación, los resultados sugieren que la educación en 
tiempos de pandemia incrementará la desigualdad económica y educativa, por lo que se es-
pera una mayor deserción en todos los niveles, habrá una afectación en el estado emocional 
de los estudiantes, provocará baja calidad y un fuerte retraso educativo. La afectación estará 
presente por lo menos durante los próximos cinco años. Es una oportunidad para que, a tra-
vés de la vinculación, esta problemática se pueda abordar de una forma asertiva.

Conclusiones

Como resultado de la presente investigación se concluye que, en México, la vinculación entre 
las IES y el mercado laboral existe de una forma insuficiente y desarticulada, que depende en 
gran medida de la visión de cada universidad y del perfil del liderazgo de quien lo ejerza en un 
momento dado. Las acciones de vinculación se realizan con distintas estrategias e intensidad, y 
aunque existen ejemplos de buenas prácticas, en la mayoría de los casos no hay coordinación ni 
comunicación entre las mismas instituciones ni con los diversos sectores del mercado laboral.

Por otro lado, se pudo concluir que los jóvenes universitarios no cuentan con el nivel de 
desarrollo de competencias genéricas que requiere el mercado laboral. Además de fortalecer-
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las, hace falta un mejor enfoque para identificar cuáles son las más relevantes para la socie-
dad y el mundo laboral. Una buena implementación de las actividades de vinculación con-
tribuye a desarrollar mejores competencias genéricas en los universitarios, y con ello se pueda 
incrementar la posibilidad de que se integren a su primer empleo con mejores condiciones 
laborales.

La presente investigación busca provocar el interés y la reflexión, así como concientizar 
sobre la importancia de las actividades de vinculación entre las IES y el mercado laboral, y 
originar las acciones correspondientes para implementar estrategias que generen, entre otras 
cosas, un mejor desarrollo de las competencias en los universitarios y que, a su vez, contribu-
yan a vivir en una mejor sociedad.
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Percepción de los estudiantes universitarios hacia  
las plataformas virtuales de aprendizaje: un estudio 
prepandemia

Introducción

La Real Academia Española de la Lengua define la interdisciplina como lo “dicho de un es-
tudio o de otra actividad que se realiza con la cooperación de varias disciplinas” (Real Aca-
demia Española, 2021). Con base en lo anterior, la presente tesis doctoral tiene por objetivo 
establecer cómo la enseñanza/aprendizaje virtual, a través de disciplinas existentes unidas ta-
les como la educación, la comunicación y la psicología (motivación), estudia, analiza y crea 
una nueva forma de instrucción interdisciplinaria y, para entender esto en el contexto de es-
te estudio doctoral, se cita a continuación la siguiente definición.

La interdisciplinariedad en la educación superior constituye una importante oportunidad para 
que el alumno haga conexiones, plantee y encuentre respuestas a situaciones complejas y ajuste 
sus aprendizajes de manera integral y mejor organizada, de manera que le permita relacionar lo 
que está estudiando en las distintas disciplinas (Santos, 2017).

La instrucción a distancia, mediante el uso de las nuevas tecnologías de la información, es un 
fenómeno relativamente nuevo, producto de la tecnología innovadora de la telecomunica-
ción y que, mediante la experiencia docente ya existente, adapta contenidos educativos en 
formatos nuevos.

De esta manera, cuando se reúnen las tres anteriores disciplinas, es decir, la educación, la 
comunicación y la psicología (motivación), se genera una nueva modalidad interdisciplina-
ria, producto de la cooperación de metodologías que han estado presentes en las manifesta-
ciones culturales de la humanidad a lo largo de la historia.

* Coordinador de Clínicas Universitarias, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Anáhuac México, 
México.
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Datos de la portada de la tesis

Tesis para obtener el grado de Doctor en Investigación Interdisciplinaria, presentada en la 
Facultad de Educación en la Universidad Anáhuac, el 11 de enero de 2022. Directora de te-
sis: Dra. Rebeca Illiana Arévalo Martínez.

Método

El objetivo de este estudio fue el de analizar los conceptos de motivación, aprendizaje y co-
municación que influyen en la percepción que tienen los alumnos hacia las plataformas elec-
trónicas de aprendizaje virtuales, explicando los procesos con base en las disciplinas de edu-
cación, psicología y comunicación.

Al definir el problema y sus posibles variables dimensionales, el presente trabajo busca 
identificar las disciplinas relevantes al estudio a través de una exhaustiva revisión de bús-
queda en la literatura correspondiente, así como analizar el problema y evaluar los posibles 
conflictos inherentes en la proposición y concluir cómo, finalmente, éstos explicaron el fe-
nómeno.

Se trató sin duda de un problema por demás complejo y del cual se observó que ninguna 
disciplina por sí misma explica el problema, sino que se requieren varias disciplinas que se 
asisten sistemáticamente para resolverlo, puntualizar y, finalmente, llegar a una conclusión 
epistemológica.

La pregunta de investigación fue: ¿cómo se relacionan los alumnos con las plataformas 
electrónicas de aprendizaje? La metodología para el estudio se estableció primero a través de 
una prueba piloto-sondeo aplicada en dos universidades de la zona metropolitana de la Ciu-
dad de México, caracterizada por ser una encuesta autoaplicable, confidencial, estructurada, 
dirigida a los alumnos de todas las áreas educativas de estas instituciones, misma que fue apli-
cada mediante una plataforma de encuesta y los datos fueron procesados por medio del pro-
grama estadístico SPSS. Los datos resultantes validaron el cuestionario y se hicieron las co-
rrecciones necesarias.

Posteriormente, se aplicó la encuesta definitiva en las mismas instituciones con una po-
blación muestra estudiantil mayor, analizándose con la misma metodología y programa es-
tadístico, logrando comprobar la hipótesis original (Ha) sobre la presencia de una relación 
de dependencia estadísticamente significativa en cuanto a que el uso de las plataformas elec-
trónicas de aprendizaje favorecen un aprendizaje significativo, tanto en creatividad como en 
la interacción con sus colegas, descartando cualquier hipótesis nula (Ho).

El estudio se realizó en los meses de octubre y noviembre de 2019, un tiempo previo a 
la pandemia mundial Covid-19, y cuando no había un uso extenso de las plataformas de 
aprendizaje virtual.
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Resultados

Se analizó la información recopilada a través de la encuesta y se encontró que las tres princi-
pales dimensiones de los estudiantes están involucradas en el proceso de aprendizaje.

La estadística, tanto descriptiva como inferencial, de las dimensiones previamente estable-
cidas, concluye que hubo aprendizaje significativo, a través de una interacción favorable con 
la plataforma virtual encuestada en ambas universidades; así, aquellos alumnos que utilizaban 
más las plataformas virtuales percibían su contribución en estos procesos de enseñanza.

De los que consideran el material necesario, 82.8% piensan que la información permi-
te un aprendizaje significativo, mientras que sólo 26.32% de los que no lo consideran así 
(p < 0.00001).

De los que consideran el material necesario, 39.41% creen que la plataforma favorece su 
creatividad; mientras que sólo 12.28% de los que no lo consideran creen que la plataforma 
favorece su creatividad (p = 0.0002).

Asimismo, se encontró una correlación-dependencia estadísticamente significativa entre los 
que dicen que reciben material teórico/educativo necesario para el curso y los que consideran 
que les ayuda la información de la plataforma a interactuar con sus colegas (p = 0.0486).

De los que consideran el material necesario, 27.45% opinan que la información de la 
plataforma ayuda a interactuar con sus colegas, mientras que sólo 14.03% de los que no lo 
consideran opinan que la información de la plataforma ayuda a interactuar con sus colegas.

Conclusiones

El objetivo de este estudio fue proporcionar tanto las bases teóricas y científicas, así como es-
tadísticas, que permiten determinar los fundamentos interdisciplinarios a través de los cuales 
se puede identificar la percepción que tienen los estudiantes universitarios ante las platafor-
mas virtuales de aprendizaje.

De esta manera, se ha observado cómo las tres principales dimensiones de los estudiantes 
están involucradas en dicho proceso: la educación; explicado esto y corroborado mediante la 
contribución teórica/práctica (Junco, 2010) en su aportación del proceso de aprendizaje/en-
señanza al mismo tiempo y mencionando que la comunicación, adicionalmente, es avalada 
por los argumentos previamente citados en el tema por parte de la autora (Rizo, 2007).

Se encontró evidencia estadística descriptiva e inferencial sobre el aprendizaje significati-
vo a través de una interacción favorable con la plataforma virtual encuestada en ambas uni-
versidades; así, aquellos alumnos que utilizaban con más frecuencia las plataformas virtuales 
percibían mejor su contribución en los procesos de enseñanza.

El factor de interacción, incluido en la encuesta/cuestionario original, fue eventualmente 
descartado debido a que no era una de las dimensiones originales que se deseaba estudiar, pe-
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ro que posiblemente podría haber contribuido con más información; sin embargo, las plata-
formas virtuales y su aportación es más bien por medios electrónicos a distancia, la contribu-
ción de esta variable quedó asentada en la dimensión de comunicación.

En sus tres modalidades/dimensiones, las hipótesis expuestas sostienen que el uso de las 
plataformas virtuales de aprendizaje son una herramienta valiosa (Junco, 2010), pero sobre 
todo robusta, que contribuye a la educación mediante un aprendizaje enriquecido por un 
instrumento innovador de la tecnología de la información.

Podemos concluir que se ha llevado a cabo el proceso de investigación interdisciplinaria 
al realizar un desarrollo mediante una decisión asertiva de más de una disciplina de estudio, 
así como un proceso enfocado más en investigar que en encontrar solamente respuestas sen-
cillas, sino explicarse mediante ideas complejas, además de ser de un carácter extremadamen-
te reflexivo, tratando de explicar los componentes del mismo fenómeno.

Referencias

Abril-Lancheros, M. E. (2018). Motivación del aprendizaje en línea. Fundación universitaria los Li-
bertadores, Revista Panorama, 12(22), 42-56. http://dx.doi.org/10.15765/pnrm.v12i22.1137

Colace, F., De Santo, M. y Greco, L. (2014). E-Learning and Personalized Learning Path: A Propos-
al Based on the Adaptive Educational Hypermedia System, International Journal of Emerging Tech-
nologies in Learning. Recuperado de: https://online-journals.org/index.php/i-jet/article/view/3211

Esteban–Millat, I., Martínez-López, F. J., Huertas-García, R. y Meseguer-Artola, A. (2014). Capaci-
tación basada en computadoras (Computer Based Instruction o CBI), Researchgate. Recuperado 
de: https://www.researchgate.net/publication/259127170_Modelling_students’_flow_experien-
ces_in_an_online_learning_environment

García, R. (2006). Investigación interdisciplinaria de sistemas complejos: lecciones del cambio climático. 
Barcelona: Gedisa. http://dx.doi.org/10.22201/ceiich.24485705e.2013.1.46545

Heckhausen, H. y Heckhausen, J. (1988). Motivation and Action. Nueva York: Cambridge Universi-
ty Press. Recuperado de: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-319-65094-4.pdf

Lee, B. y Yoon, J. (2005). Learners’ acceptance of e-learning in South Korea: Theories and results, Ko-
rea, Computers y Education. Recuperado de: https://core.ac.uk/download/pdf/51180287.pdf

Liaw, S. (2007). Investigating students perceived satisfaction behavioural intention, and effectiveness 
of e-learning: A Case Study of the Blackboard, System, Computers y Education. Recuperado de: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360131507001029

Lupión, P. T. y Rama, C. (2010). La educación superior a distancia en América Latina y el Caribe: rea-
lidades y tendencias. Brasil, Unisul: Universidad del Sur de Santa Catarina y de la Pontificia Uni-
versidad Católica do Paraná. Recuperado de: https://virtualeduca.org/documentos/observatorio/
la_educacion_superior_a_distancia_en_america_latina_y_el_caribe_realidades_y_tendencias_
UNISUL.pdf

Marton, F. y Saljo, R. (1976). On qualitative differences in learning: I-outcome and process. British 
Journal of Educational Psychology. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.2044-8279. 
1976.tb02980.x

http://dx.doi.org/10.15765/pnrm.v12i22.1137
https://online-journals.org/index.php/i-jet/article/view/3211
https://www.researchgate.net/publication/259127170_Modelling_students’_flow_experiences_in_an_online_learning_environment
https://www.researchgate.net/publication/259127170_Modelling_students’_flow_experiences_in_an_online_learning_environment
http://dx.doi.org/10.22201/ceiich.24485705e.2013.1.46545
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-319-65094-4.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/51180287.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360131507001029
https://virtualeduca.org/documentos/observatorio/la_educacion_superior_a_distancia_en_america_latina_y_el_caribe_realidades_y_tendencias_UNISUL.pdf
https://virtualeduca.org/documentos/observatorio/la_educacion_superior_a_distancia_en_america_latina_y_el_caribe_realidades_y_tendencias_UNISUL.pdf
https://virtualeduca.org/documentos/observatorio/la_educacion_superior_a_distancia_en_america_latina_y_el_caribe_realidades_y_tendencias_UNISUL.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.2044-8279.1976.tb02980.x
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.2044-8279.1976.tb02980.x


Percepción de los estudiantes universitarios hacia las plataformas virtuales de aprendizaje 171

Minovic, M., Sosevic, U. y Conde, M. A. (2015). Visualisation of student learning model in serious 
games, Computers in Human Behavior. Recuperado de: https://www.sciencedirect.com/science/ar-
ticle/pii/S0747563214004452

Nelson, D. L. y Quick, J. C. (2013). corg Comportamiento Organizacional, 3ª ed., edición estudian-
te. Estados Unidos: CENGAGE Learning.

Noesgaard, S. S. y Orngreen, R. (2015). Effectiveness of E-Learning an Explorative and Integrative 
Review of the Definitions, Methodologies and Factors that Promote e-learning Effectiveness, Elec-
tronic Journal of e-learning. Recuperado de: https://www.researchgate.net/publication/281676355_
The_effectiveness_of_e-learning_An_explorative_and_integrative_review_of_the_definitions_
methodologies_and_factors_that_promote_e-Learning_effectiveness

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (2020). Learning remotely 
when schools close: How well are students and schools prepared? Insights from pisa. Recuperado de: 
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/learning-remotely-when-schools-close-how-
well-are-students-and-schools-prepared-insights-from-pisa-3bfda1f7/

Porter, L. W., Bigley, G. y Steers, R. M. (2002). Motivation and leadership at work, 3ª ed. Nueva York: 
McGraw-Hill, en CORG, Comportamiento Organizacional, 3ª ed., edición estudiante, Cengage 
Learning, Debra L. Nelson y James Campbell Quick.

Repko, A. y Szostak, R. (2017). Interdisciplinary Research Process and Theory. Cap. 7, Developing Ad-
equacy in Relevant Disciplines. Los Ángeles: Sage Publications, 193-223.

Rizo, G. M. (2007). Interacción y comunicación en entornos educativos: Reflexiones teóricas, con-
ceptuales y metodológicas, Brasil, Revista de Asociación Nacional de Programas de Posgraduados en 
Comunicación. https://doi.org/10.30962/ec.143

Salaam, F., Schonwetter, D. y Cleghorn, B. (2007). Is Generational Digital-Divide a Myth? A Compar-
ison of Student and Faculty Attitudes Toward Digital Learning Technologies, University of Toronto, 
Canada, University of Manitoba, Winnipeg, Canada Dalhousie University Halifax Canada, Research 
Gate. Recuperado de: https://www.researchgate.net/publication/293101081_Is_generational_
digitaldivide_a_myth_A_comparison_of_student_and_faculty_attitudes_toward_digital_lear-
ning_technologies

Segura, S. E. (2004). Modelo Comunicativo de la Educación a Distancia Apoyada en las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación en la Corporación Universitaria Autónoma de Occidente-
CUAO, Edutec. Revista Electrónica de Tecnología Educativa, núm. 17. https://doi.org/10.21556/
edutec.2004.17

Wo, C. A. V. (enero-junio de 2011). La motivación, factor clave para el éxito en la educación a dis-
tancia en la UNED, Revista UNED, año X, núm. 21, 147-153. Recuperado de: https://revistas.
uned.ac.cr/index.php/espiga/article/view/1024

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563214004452
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563214004452
https://www.researchgate.net/publication/281676355_The_effectiveness_of_e-learning_An_explorative_and_integrative_review_of_the_definitions_methodologies_and_factors_that_promote_e-Learning_effectiveness
https://www.researchgate.net/publication/281676355_The_effectiveness_of_e-learning_An_explorative_and_integrative_review_of_the_definitions_methodologies_and_factors_that_promote_e-Learning_effectiveness
https://www.researchgate.net/publication/281676355_The_effectiveness_of_e-learning_An_explorative_and_integrative_review_of_the_definitions_methodologies_and_factors_that_promote_e-Learning_effectiveness
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/learning-remotely-when-schools-close-how-well-are-students-and-schools-prepared-insights-from-pisa-3bfda1f7/
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/learning-remotely-when-schools-close-how-well-are-students-and-schools-prepared-insights-from-pisa-3bfda1f7/
https://doi.org/10.30962/ec.143
https://www.researchgate.net/publication/293101081_Is_generational_digitaldivide_a_myth_A_comparison_of_student_and_faculty_attitudes_toward_digital_learning_technologies
https://www.researchgate.net/publication/293101081_Is_generational_digitaldivide_a_myth_A_comparison_of_student_and_faculty_attitudes_toward_digital_learning_technologies
https://www.researchgate.net/publication/293101081_Is_generational_digitaldivide_a_myth_A_comparison_of_student_and_faculty_attitudes_toward_digital_learning_technologies
https://doi.org/10.21556/edutec.2004.17
https://doi.org/10.21556/edutec.2004.17
https://revistas.uned.ac.cr/index.php/espiga/article/view/1024
https://revistas.uned.ac.cr/index.php/espiga/article/view/1024


‹ 172 ›

antonio caBrera caBrera*

Validación de un modelo integral sobre la problemática de 
infertilidad en la pareja, como resultado de una propuesta 
metodológica interdisciplinaria**

Introducción

La presente investigación tiene su origen en el estudio citado de Cabrera (2011). Ambas te-
sis sostienen que la infertilidad es un problema imposible de ser abordado desde una sola dis-
ciplina. Existen dos objetivos principales.

Aportar un instrumento interdisciplinario que indague acerca de las implicaciones de la 
problemática de la infertilidad en la pareja desde un punto de vista integral.

Contribuir con una metodología de trabajo interdisciplinario a través del cual se aborden 
los problemas complejos de la actualidad, principalmente en las IES. La tesis se organiza en 
tres secciones.

En la primera sección se realiza una revisión teórica que analiza principalmente los estu-
dios de la última década y las bases de la interdisciplinariedad y la forma de aplicarla a las IES.

Una segunda sección procede con el estudio empírico que lleva a cabo el sustento de las 
estrategias metodológicas, la validación, confiabilidad y rediseño de un modelo y de un cues-
tionario para el diagnóstico integral de la infertilidad, y que se exponen con detalle tanto en 
los capítulos de metodología como de resultados.

La tercera sección ofrece la propuesta de un modelo para desarrollar una cultura de tra-
bajo interdisciplinaria en una institución de educación superior, sustentada en la mentalidad 
interdisciplinaria y los agentes de cambio.

Finalmente, en el apartado de las conclusiones se resumen los resultados obtenidos, se 
discuten las limitaciones del estudio y se presentan algunas recomendaciones en cuanto a las 
propuestas de soluciones concretas y las posibles futuras líneas de investigación.

* Director del Centro Anáhuac de Desarrollo Estratégico de Bioética (CADEBI), Universidad Anáhuac México.
** La tesis se encuentra publicada en la siguiente liga de la Plataforma de Acceso Abierto de la Universidad Aná-
huac México: http://pegaso.anahuac.mx/accesoabierto/publicaciones.php?Accion=Informacion&Pub=154
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Datos de la portada de la tesis

Tesis para obtener el grado de Doctor en Investigación Interdisciplinaria presentada en la Fa-
cultad de Educación de la Universidad Anáhuac México. Directora de tesis: Dra. María del 
Pilar Baptista Lucio y codirector de tesis: Dr. Luis Medina Gual.

Método

En esta sección se retoma inicialmente el objetivo de la tesis expuesto en el planteamiento del 
problema (analizar con una metodología interdisciplinaria la relación entre las creencias religio-
sas, conocimientos previos de las tra y la condición psicológica con el proceso de decisión de las 
parejas y que solicitan atención y asesoría por su situación de infertilidad), junto con la pregun-
ta de investigación y la hipótesis correspondiente. A partir de lo anterior, se muestra el ins-
trumento que fue utilizado en el estudio de Cabrera (2011) y que fue ajustado para esta te-
sis; se mencionan las diferentes variables que fueron utilizadas, así como una breve descripción 
de la población, muestra y procedimientos de análisis de datos.

A continuación y, en primer lugar, se detallan las diversas estrategias metodológicas que 
permitieron la obtención de un instrumento rediseñado a partir del cuestionario del estudio 
de investigación (Cabrera, 2011), el cual corresponde a la fase uno de este estudio.

En segundo lugar, se realiza un proceso de análisis, segmentando a la muestra y que cons-
tituye la segunda fase. A partir de este análisis se discute si el modelo y los instrumentos de-
ben o no ser similares, dependiendo del segmento de la muestra del que se trate.

En una tercera fase se realiza un proceso de validación del modelo teórico, propuesto a 
partir de la validación y generación de constructos parcelas. Finalmente, en una cuarta fase 
se procede a realizar el análisis del modelo a través de la segmentación de la muestra.

Estas diversas fases de carácter cuantitativo, aplicadas a los datos, permitieron la depura-
ción de los ítems y llegar a un modelo que nos informa de la interacción entre las creencias 
religiosas, la condición psicológica, el asesoramiento y los conocimientos previos que están 
presentes en el proceso de toma de decisiones sobre el tratamiento de la infertilidad.

Como ya se ha dicho, además de las estrategias cuantitativas se aplicó el análisis cualita-
tivo que proviene del procedimiento de juicio de expertos.

El juicio de expertos es una técnica útil para verificar la fiabilidad del instrumento, a tra-
vés de la opinión informada de personas con trayectoria profesional en las disciplinas reque-
ridas que validan cualitativamente la calidad de los ítems del cuestionario y, por ende, defi-
nen si cumple con el criterio de integralidad que la tesis se ha propuesto.

Se sometió al juicio de 13 expertos de varias especialidades que, desde una mentalidad 
interdisciplinaria, validaron el contenido del cuestionario.

Se concluye que el estudio tiene, en cuanto al análisis estadístico del instrumento cuan-
titativo, no experimental, transversal, correlacional y explicativo, y en cuanto a la validación 
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de contenido por los expertos, un abordaje cualitativo. Logrando así un abordaje mixto que 
busca a la vez precisión y profundidad.

Resultados

Después de la descripción de la muestra y del análisis descriptivo de las variables del cuestio-
nario, se generó un modelo para comprender y explicar los diferentes constructos medidos.

El proceso de validación y análisis del instrumento y los supuestos teóricos se realizó a 
través del uso de modelos factoriales confirmatorios, en específico, a través del uso de path 
analysis o análisis de senderos y de modelos de ecuaciones estructurales.

A partir del modelo original se generó un segundo modelo continuando con el análisis y 
el resultado de las hipótesis de la tesis de Cabrera (2011) y a partir de reflexiones sobre los 
datos y la literatura realizados durante este nuevo proyecto de tesis. El tercer modelo se ori-
gina, continuando la reflexión y análisis sobre las variables de segundo y primer orden, como 
en el modelo anterior.

Para una primera fase del análisis se utilizó el software AMOS que sirvió para la limpieza 
de los constructos y validar al tercer modelo.

Para una segunda fase del análisis parcelar de las variables latentes de primer y segundo 
orden, se procedió a ejecutar el análisis a través del software R y RStudio con los paquetes la-
vaan (Rosseel et al., 2018) y semPlot (Epskamp, 2017). Estos paquetes permiten refinar los 
modelos y facilitan el trabajo por parcelas, se utilizaron para el cuarto y quinto modelos, 
donde se profundizaron y especificaron los modelos.

De acuerdo con los resultados del modelo anterior se hicieron algunos cambios y se llegó al 
sexto modelo, previo al modelo final que pudiera ser sometido al análisis del grupo de expertos.

Finalmente, se cambiaron las variables de primer orden de información-conocimiento y 
las dos de asesoría a variables de segundo orden, a fin de llegar al séptimo modelo que fue el 
modelo final. Por tanto, dejaron de existir variables de primer y segundo orden y únicamen-
te se conservaron variables de primer orden. Esto se realizó en aras de buscar la parsimonia y 
simpleza del modelo.

Como resultado de las entrevistas con los expertos, fue confirmado y validado. En cuan-
to al cuestionario, se propuso mejorar la redacción de algunas preguntas e integrar algunos 
reactivos y llegar al cuestionario final.

La mayoría de los expertos aseguraron que el modelo inicial era mucho más complejo 
que el modelo final, pues este último es más compacto, fácil de entender y visualizar. Asimis-
mo, el cuestionario final estaba conformado por preguntas precisas, proporcionadas, concre-
tas e indicativas.

A partir del último análisis factorial confirmatorio y, desde una lógica de parcelas, se pro-
cedió a realizar un análisis de regresión logística con la finalidad de analizar si el modelo final 
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permite predecir si las personas que contestaron el cuestionario optarían o no por someterse 
a las Técnicas de Reproducción Asistida.

Como resultado de todo este proceso de validación, se logró generar una nueva versión 
de instrumento que retoma los reactivos con carga factorial importante y significativa. Así 
fue como aquellas preguntas fueron evaluadas como válidas por el juicio de los expertos.

El primer objetivo de esta tesis es la aportación de un instrumento y modelo integral pa-
ra atención de las parejas con el problema de infertilidad, objetivo al que se llegó por medio 
de una ruta interdisciplinaria. El segundo objetivo fue la propuesta de una metodología in-
terdisciplinaria basada en la acción de los “agentes de cambio” como individuos que llevan a 
cabo la resolución de problemas complejos a través de una visión y una mentalidad interdis-
ciplinaria. Aportar esta metodología de trabajo interdisciplinario fue también meta de esta 
tesis, misma que busca que los problemas complejos de la actualidad, principalmente en las 
IES, se aborden desde esta perspectiva.

Conclusiones

Lo que ya se evidenció en el estudio de Cabrera (2011) sobre la complejidad del proceso que 
viven las parejas de infertilidad, se ha podido comprobar en esta tesis y, de una manera espe-
cial, en el juicio de los expertos que reporta que dicho problema se ha hecho más complejo 
por diversas razones y circunstancias.

De gran relevancia para el tema de infertilidad es la validación que se realizó del modelo 
y cuestionario de infertilidad CIPAIC. Dicho cuestionario está disponible para ser aplicado 
en México y en países de Latinoamérica.

Es importante seguir investigando lo que ya se permea constantemente en esta tesis: la 
interdisciplina es necesaria no sólo para abordar los problemas complejos, sino que la meto-
dología interdisciplinaria es compleja en sí y precisa profundizar en los “agentes de cambio”.

Otro punto notable de la tesis es la documentación del proceso para generar una cultura 
interdisciplinaria en las IES y en especial con la propuesta de la creación de una Cultura In-
terdisciplinaria en la Universidad Anáhuac México (CIUNAM).

De especial relevancia son las propuestas que se realizan al final de la tesis tanto para fu-
turas líneas de acción-formación-investigación para el problema de infertilidad, como las fu-
turas líneas de acción-formación-investigación para la creación de una cultura interdiscipli-
naria en las IES.
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Resolución de conflictos interpersonales en jóvenes  
dentro del aula universitaria. Hacia una propuesta  
de educación para la paz

Introducción

Los grandes cambios sociales, políticos, económicos y culturales de hoy día, así como la des-
orientación y las distintas percepciones que tenemos de nosotros mismos y nuestro entorno, 
generan situaciones de incertidumbre, descontento, violencia, falta de comunicación y, por 
lo tanto, situaciones de conflicto.

Por lo que se deben proponer métodos y lineamientos que contribuyan a recuperar los 
valores de solidaridad, compasión, colaboración y cooperación entre las partes, así como afi-
nar un diálogo constructivo basado en una comunicación adecuada que nos permita cons-
truir un mundo de paz fundamentada en una justicia social y libertad desde las capacidades 
cognitivas y afectivas de los seres humanos.

Al hablar de conflictos, hablamos de una interdisciplina, centrando nuestra atención en 
las disciplinas de psicología, educación y conflictología.

En este estudio se abordan temas como el origen, los tipos de conflictos, la clasifica-
ción, los obstáculos y los métodos alternativos de resolución de éstos. Se explican las apti-
tudes que se deben desarrollar tales como comunicación adecuada, escucha activa, control 
de emociones y pensamientos laterales. Se mediarán aptitudes de afrontamiento, empatía 
y autoestima.

Al final se abordará el cambio de paradigma del proceso de aprendizaje del siglo xxi y los 
cambios y transformaciones que se requieren en los métodos de enseñanza, proponiendo es-
quemas de educación para la paz, procurando que los jóvenes aprendan a ser felices y a vivir 
en paz.

* Directora educativa de Fundación Ilan. Directora de la Cátedra “Shimon Peres por la Paz”.
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Datos de la portada de la tesis

Tesis para obtener el grado de Doctora en Investigación Interdisciplinaria, presentada en la 
Facultad de Educación de la Universidad Anáhuac, el 17 de octubre de 2019. Directora de 
tesis: Dra. Patricia Martínez Lanz.

Método

Enfoque: procedimiento cuantitativo

Tipo de estudio o alcance: descriptivo, exploratorio y correlacional

Se analizó la información recopilada a través de la consulta de textos, artículos y documen-
tación actual. Se clasificó y se realizó un análisis comparativo de los datos, revisando criterios 
de otros autores para poder llegar a conclusiones basadas en la interpretación y observación 
de acuerdo con el cúmulo de información que se reunió.

Diseño: no experimental, documental y transversal

Documental, porque se consultaron fuentes documentales y se elaboró una compilación de 
la información en estos documentos.

El universo del estudio fueron los alumnos que cursan diversas licenciaturas de primero 
a cuarto semestre en una universidad pública y en una universidad privada.

La muestra de la población fueron 580 alumnos, 301 de una universidad pública y 279 
de una universidad privada. Las carreras a las que se aplicó el cuestionario fueron: Actuaría, 
Economía, Derecho, Psicología, Medicina, Ingeniería, Arquitectura, Diseño, Comunicacio-
nes. Se escogieron estas carreras porque fueron las que se encontraron en las dos universida-
des, pues se tenía que hacer un comparativo de carreras iguales tanto en la universidad pú-
blica como en la privada. Asimismo, se consideró tener carreras de ciencias de la salud, 
ciencias sociales, ciencias matemáticas y ciencias artísticas, para tener un espectro amplio de 
materias. El análisis de la información cuantitativa se realizó en el programa estadístico SPSS 
(Statistical Program for Social Sciences).

Con el objeto de identificar los factores que influyen en las habilidades que tienen los 
alumnos universitarios en la resolución de conflictos, el instrumento de medición aplica-
do fue un cuestionario estructurado, anónimo y autoaplicable, compuesto por un área 
sociodemográfica y cuatro escalas: afrontamiento, empatía, autoestima y relaciones fami-
liares.
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La investigación se divide en dos partes

En la primera se realizó una investigación documental sobre la resolución de conflictos, la 
empatía, la autoestima, el afrontamiento y cómo las relaciones familiares influyen en las con-
sideraciones anteriores. Se incluyó un análisis de paradigmas sobre la educación del siglo xxi 
y una serie de propuestas para mejorar la educación y resolver conflictos en el aula universi-
taria.

La segunda parte presenta la metodología seguida para la elaboración y validación de las 
diferentes escalas aplicadas, los criterios de medición y los resultados de éstas (validez y con-
fiabilidad). Los análisis estadísticos descriptivos y de correlación realizados se reportan para 
poder comprobar cada una de las hipótesis planteadas en la investigación.

Resultados

Las características sociodemográficas generales de la muestra total (N = 580) indican que no 
hay diferencias significativas en cuanto al número de sujetos y al género de las muestras es-
tudiadas. Los grupos de edad se distribuyen adecuadamente, así como las carreras. Se obser-
va que se concentran más alumnos en el segundo semestre de la carrera cursada (58.4%) y 
que la mayor parte de ellos viven con los padres (81.2%), quienes en su mayoría están casa-
dos (72.6%).

Asimismo, se realizó un cruce de variables entre universidad y carrera que se cursa y se 
encontró que no hay diferencias significativas, pero sí hay una correlación casi perfecta, p = 
0.997, pues la distribución de los alumnos en las carreras fue muy similar en ambas univer-
sidades.

Se realizó un cruce de variables por universidad y con quien viven, ya sea la madre, el pa-
dre o ambos, y se observó que hay diferencias significativas (p = 0.000) en el modo de vivir 
de los jóvenes en la universidad. Sin embargo, se encontró que de los estudiantes que viven 
en familia, tanto en la universidad pública como en la privada, la mayoría vive con sus pa-
dres (pública, 54.4%; privada, 77.1%).

Para analizar la información obtenida de los puntajes de las escalas, se obtuvieron punta-
jes totales por escala y se establecieron tres puntos de corte o niveles para cada una de ellas 
(alto, medio y bajo). Así, la escala de afrontamiento del total de sujetos de estudio por carre-
ra destaca que, en el nivel medio, Derecho tiene un nivel bajo de afrontamiento de 13.3%, 
seguido de Psicología con un nivel de 17.3% y Comunicaciones con un nivel de 14.7%. La 
mejor carrera en cuanto a afrontamiento es la carrera de Economía, con un nivel de 11.9%. 
Los mejores niveles de afrontamiento en una universidad pública se observan en las carreras 
de Medicina con 94.1%, Diseño con 90.9%, Ingeniería con 87.9%, Arquitectura con 
84.8%, y Actuaría con 87.9%. Se observa que los niveles de afrontamiento de la universi-
dad privada por carrera son muy buenos y casi todas las carreras seleccionadas poseen por-
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centajes similares, teniendo los mejores porcentajes en el nivel bueno en Actuaría con 
96.3%, Ingeniería con 93.5%, Economía con 93.8%, Derecho con 90.9% y Diseño con 
90.0%.

En relación con los niveles de autoestima, el análisis entre ambas universidades (N = 
580) reportó que el nivel medio de la universidad pública tiene el mayor porcentaje de jó-
venes con 53.0% y la privada con 47.0% de nivel medio de autoestima. Los niveles bueno 
y alto son muy similares y, por tanto, no hay diferencias significativas entre ambas poblacio-
nes. Se observa que, en la universidad pública, el mayor número de estudiantes con nivel de 
autoestima se concentra en el nivel medio.

En la escala de empatía se observan diferencias significativas (p = 0.000), ya que la uni-
versidad privada es más baja en el nivel medio con 43.1%, que la pública con 56.9%. En 
cuanto al nivel alto, la universidad privada tiene este nivel en 61.6% de los universitarios, 
mientras que la pública tiene un nivel bueno de 38.4%. El nivel deficiente en la pública es 
de 66.7% y en la privada es de 33.3%.

En cuanto a las relaciones familiares, podemos observar que existen diferencias significa-
tivas (p = 0.003) por niveles de empatía entre universidades: el nivel bueno es mejor en la 
universidad privada (53.7%), en tanto que en la universidad pública tenemos un nivel bue-
no de 46.3%. El nivel medio de las relaciones familiares es mejor en la pública (60.3%) y el 
nivel deficiente es más bajo en la pública (63.6%), en comparación con la privada que re-
porta este nivel en 36.4% de los estudiantes.

Respecto a las relaciones familiares, en la universidad privada se observan mejores niveles 
que en la universidad pública, destacando que Actuaría cuenta con 81.5% de nivel bueno, 
Economía con 81.3% y Derecho con 72.7%. En cuanto al nivel deficiente, se observa que 
la carrera de Medicina reporta 9.7% y Arquitectura, 8.8%.

Conclusiones

La finalidad del presente estudio es proporcionar fundamentos científicos, teóricos y estadís-
ticos que permitan establecer estrategias interdisciplinarias para los universitarios respecto al 
tema de resolución de conflictos y educación para la paz. Por esta razón, es importante iden-
tificar el papel que juegan la empatía, la autoestima y las sanas relaciones familiares en el de-
sarrollo del afrontamiento como herramienta indispensable en la resolución o transforma-
ción de los conflictos en dicha población, tal como se reporta en esta investigación.

Se necesita promover relaciones equilibradas que se desarrollen en un entorno sano para 
la correcta ejecución de acciones que eviten la violencia y promuevan una sana convivencia 
social.

El mundo globalizado habla de una educación interdisciplinaria e integral. Estos nuevos 
planteamientos curriculares requieren que los docentes trabajen en fomentar capacidades y 
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habilidades diversas tales como: equilibrio de personas, inteligencia emocional, capacidades 
cognitivas e integración social. Se trata de incorporar una serie de valores vigentes que sensi-
bilicen, concienticen y eduquen a los futuros ciudadanos.

Vivimos en un mundo violento, conflictivo, intolerante, injusto e inestable, donde la le-
galidad, la justicia, la solidaridad, la cooperación y la compasión juegan un papel muy im-
portante en las relaciones sociales e interpersonales de los individuos. La situación del mun-
do reclama la adaptación de programas escolares y la currícula de educación para la paz. 
Esta educación debe marcar los lineamientos de formación que apliquen una enseñanza que 
desarrolle actitudes y conductas coherentes con la justicia, el respeto, la tolerancia, el diálo-
go y la resolución no violenta de los conflictos.
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Desarrollo de un modelo predictivo de riesgo físico  
y neuropsicológico expuesto a contaminantes 
antropogénicos**

Introducción

La presencia de contaminantes antropogénicos, principalmente plaguicidas, ha generado 
problemas ambientales; a pesar de las fuertes críticas, los productos químicos se siguen em-
pleando (McNeill, 2003); sólo en Latinoamérica la demanda es de 80%, generando ventas 
de miles de millones de dólares. Esto ha ido afectando la salud del medio ambiente y, por su-
puesto, la salud de la población que debe ser tratada desde la interdisciplina, para que, como 
lo señalan Repko, Szostak y Buchberger (2013) se pueda sintetizar un conocimiento que 
nos lleve a entender mejor un problema complejo que requiere respuestas urgentes.

Al ser un estudio interdisciplinar, se ha vuelto difícil inferir en una relación causa-efecto 
que conduzca a predecir el riesgo en la salud por exposición a agentes antropogénicos, pues 
en ella confluyen aspectos políticos (Hambach et al., 2011), sociales (Albert, 2015; Dreyer, 
Heger, Arnao, Cavieres y López, 2016; Silveira et al., 2016), ambientales (Silveira et al., 
2016), de salud (Damalas y Abdollahzadeh, 2016; Franchini et al., 2016; Remoundou et 
al., 2014) y éticos, entre otros.
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Por ello, en esta investigación se utilizaron modelos estadísticos como un enlace discipli-
nar que permitan evaluar y, a la vez, predecir el riesgo al que está expuesta la población di-
rectamente relacionada con el uso de plaguicidas dentro de un sistema global.

Datos de la portada de la tesis

Tesis para obtener el grado de Doctora en Investigación Interdisciplinaria, presentada en la 
Facultad de Educación en la Universidad Anáhuac, en noviembre de 2020. Directora de te-
sis: Dra. Oliva Sánchez García, codirectora de tesis: Dra. Alicia Zavala Calahorrano.

Método

Se trata de una investigación cuasi-experimental, con enfoque interdisciplinario, llevada a 
cabo en la provincia de Tungurahua, Ecuador; con una población diana de agricultores ex-
puestos a plaguicidas, de ambos sexos, de cualquier edad, incluyendo a aquellos que forma-
ban parte de asociaciones de cultivadores de papa, que decidieran voluntariamente participar 
en el estudio sin afectar sus labores diarias; en un total de 202 sujetos, tomados con un nivel 
de confianza de 95%, 3% de precisión y con una proporción de 5%, por las características 
de la muestra, se consideró una pérdida entre 30% y 40%; por tanto, el n utilizado corres-
pondió a 305 sujetos. Se excluyó a quienes presentaron hepatitis crónica, cirrosis u otras en-
fermedades hepáticas, consumidores activos de alcohol y tabaco o con antecedentes de dete-
rioro cognitivo. La muestra se dividió en dos grupos, v.g.: grupo con un nivel de exposición 
alta (GAE) y el grupo de un nivel de exposición moderada (GEM).

Para llevar a cabo la investigación, se requirió de varios instrumentos que permitieron ob-
tener la información necesaria para los objetivos propuestos, entre ellos un análisis cromato-
gráfico para evaluar residuos de plaguicidad en papa, suelo y agua, análisis bioquímicos para 
pruebas de biometría y colinesterasa sérica y eritrocitaria, estos últimos como biomarcadores 
de efecto, test Montereal (MOCA) para evaluar el deterioro cognitivo (DC) en los dominios: 
memoria, atención, lenguaje, abstracción, recuerdo demorado y orientación. Para la evalua-
ción de factores vinculados a las actividades agrícolas, se construyó un instrumento basándo-
se en conocimientos teóricos de varias disciplinas, como aspectos sociales, agrarios y de sa-
lud, en total se analizaron 120 indicadores exógenos.

Se aplicó una estadística univariada para caracterizar los indicadores endógenos y exóge-
nos, un análisis bivariado para medir la fuerza y el sentido de correlación a través de la razón 
de momios, y un análisis estadístico multivariante, empleando la técnica de reducción de di-
mensiones, técnica de dependencia métrica y regresión múltiple, llegando a la construcción 
de los modelos predictivos para intoxicación ocasionada por contaminantes antropogénicos; 
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se evaluó también la capacidad predictiva del modelo a través de las pruebas de bondad de 
ajuste del mismo, de tal forma que se pueda escoger un modelo que represente de la mejor 
forma a las variables implicadas en el mismo. Los softwares utilizados en la modelación esta-
dística fueron el SPSS versión 22, Statgraphics versión 18, Onyx Graphics versión 18.

Resultados

Se encontraron residuos de plaguicidas Mancozeb en suelo, 198.6 ppb, y Methamidophos 
en papa, 13.1 ppb, superando el límite de cuantificación señalado por la FAO/OMS (2010).

La muestra estuvo representada por 56.7% de mujeres, en edades de 45 ± 13.6 años, 
69.95% con estado civil casado, con un rango de hijos entre 1-12, 10% de los cuales pade-
ce alguna enfermedad como cáncer, ECV, diabetes y 9.2% alguna malformación; 12.5% 
abortó. Emplean 117 tipos diferentes de productos químicos, 29% entre peligroso y extre-
madamente peligroso, prohibidos en países desarrollados. Al momento de fumigar, 44.6% 
no usa protección; 70.5% no identifica el nivel de toxicidad, sólo 2/10 perciben el riesgo. 
Los valores bioquímicos se encontraron alterados principalmente en mujeres, con un nivel 
de educación entre primaria y ninguna, > 45 años y del grupo (GAE).

La colinesterasa eritrocitaria señala 27.3% de sujetos intoxicados, con diferencia signifi-
cativa en grupos de exposición p = 0.014, nivel de educación p = 0.044, no uso de equipos 
de bioseguridad p = 0.029; nivel de toxicidad (Ia, Ib, II), p = 0.05. Por otro lado, aquellos 
sujetos que presentan valores bajos de colinesterasa eritrocitaria presentan deterioro cogniti-
vo en 25.2%, p = 0.001.

La colinesterasa sérica indica 2.5% con intoxicación aguda, con diferencia significativa 
en grupos de exposición p = 0.050.

El deterioro cognitivo se presenta en 56.3% de sujetos con diferencia significativa en 
edad p = 0.000, tiempo que ha pasado trabajando en la agricultura p = 0.000, grupo de ex-
posición p = 0.000, nivel de educación p = 0.000.

El análisis estadístico bivariado identificó la fuerza de las variables y probabilidad de ries-
go previo a los supuestos de normalidad, independencia y homocedasticidad; si bien, las co-
rrelaciones se presentan débiles, sin embargo, son significativas, pudiendo identificar aque-
llas variables más cercanas al biomarcador.

La razón de momios señala que existe el doble de probabilidad de sufrir una intoxicación 
en sujetos que emplean productos altamente tóxicos 2.06 [1.2-3.8], bajo nivel de educa-
ción 2.01 [1.2-3.5], más de 30 años en las labores agrícolas, 2.2 [1.03-4.54]. Y de sufrir 
deterioro cognitivo nueve veces más en sujetos que se encuentran en el GAE.

Obtenida esta información se aplican técnicas multivariantes para la construcción de un 
modelo predictivo de riesgo, con la finalidad de medir, explicar y predecir el grado de rela-
ciones interdisciplinarias.
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Se partió de una función lineal Y = β0 + β1X1 + β2X2 + … + βpXp + ε. Identificando 
aquel que explicaba mejor el problema de intoxicación por plaguicida. El modelo explica un 
ajuste Rxy = 73.23%, R-Cuadrado = 53.6%, R-Cuadrada ajustada = 39.4%, Error están-
dar de residuos = 649.34, Durbin-Watson < 0.05; la distancia de Cook y Mahalanobis se-
ñala la no presencia de valores atípicos en el modelo de ajuste. Asimismo, el ANOVA muestra 
un estadístico de contraste F = 3.758 p < 0.05, existiendo una relación estadísticamente sig-
nificativa entre las variables con un nivel de confianza de 95%.

El output del modelo que describe la relación entre colinesterasa como marcador de efec-
to y 16 variables independientes, v.g.: años dedicados a la agricultura, nivel de educación, 
percepción de riesgo, niveles de toxicidad, uso de equipos de bioseguridad, IMC, GB, GR, 
Hb, TGO, IMC; síntomas y enfermedades serían las que representan mejor el modelo de in-
toxicación por plaguicidas:

Intoxicación (Col_Eritro) = 7515.19 - 2768.04 Grupo + 20.57 Años_Agric - 217.68 
Niv_Educ + 300.82 Sexo - 8 .99 Edad + 576 .29 Est_Sal + 207.72 R_Eq_Bios + 163.36 
Niv_Tox + 0 .032 gb - 0 .001 gr + 209.45 Hb + 34.73 tgo + 61.58 imc + 6 .371 Σ_pr 
- 85 .15  Σ_Sint - 394.55 Σ_Enf.

Conclusiones

La contaminación ambiental por productos antropogénicos tóxicos y altamente tóxicos, mu-
chos restringidos o prohibidos por su alta peligrosidad, trae consecuencias de riesgo físico y 
neurosicológico en la población directamente expuesta, resultando ser un problema comple-
jo, en donde la interdisciplina desempeñó un papel primordial. La prevalencia de enferme-
dades, así como las malformaciones y abortos detectados en la población de estudio, alertan 
sobre el alto potencial tóxico de los productos químicos empleados.

Diversas técnicas de análisis multivariado permitieron la construcción de un modelo pre-
dictivo de riesgo físico y neuropsicológico explicado desde la interdisciplina, y que podrá ser 
aplicado en poblaciones agrícolas de cualquier parte de la región andina dedicada al cultivo 
de papa, con una confianza de 95%.

El modelo permitió realizar un análisis sobre el grado de importancia del predictor en in-
toxicación y, por ende, deterioro cognitivo leve en los sujetos directamente expuestos a pla-
guicidas, evidenció como el factor más influyente en la enfermedad al uso de productos al-
tamente tóxicos, seguido por el GAE (grupo al que pertenece el sujeto que realiza todas las 
actividades agrícolas desde la compra hasta el proceso de fumigación y almacenamiento). La 
edad y los años que pasa un sujeto en las labores agrícolas, lo vuelve vulnerable. Todo esto en 
relación con los bajos niveles de educación que presentó la población de estudio.
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