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Proceso de revisión de pares

Los trabajos publicados en la presente obra se han sometido al proceso de revi-
sión por pares de expertos designados por el consejo editorial. Los evaluadores 
emiten un juicio sobre las propuestas de publicación con las observaciones que 
consideran pertinentes. Cuando la evaluación es positiva, las observaciones de 
los evaluadores se envían a los autores mediante los editores.

El consejo editorial designo al siguiente grupo de evaluadores:

Reyna Isabel Roa Rivera   
Noemí Rubio Bobadilla   
Juan José Díaz Perera   
César Simoni Rosas   

Héctor Hugo Zepeda Peña   
José Manuel González Freire    

Araceli Cuadras Urtuzuástegui   
Aina Chabert Ramón  

Jelena Bobkina  
N. Tatiana Gayán Jiménez  
Sandra Vázquez Toledo 
Laura Rayón Rumayor 

Salvador Ponce Ceballos 
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La investigación como vínculo entre educación y sociedad, representa el 
quinto volumen de la colección titulada “Estado del arte de la investigación 
en las IES en Iberoamérica”, es un libro que se presenta como uno de los 
resultados del trabajo colegiado realizado por los integrantes del Cuerpo 
Académico Estudios sobre la Educación, Tecnología y Sociedad (EETS) 
perteneciente el Centro de Estudios e Investigaciones para el Desarrollo 
Docente, CENID, A.C., en el marco del proyecto de investigación “El papel 
de los dispositivos de normalización y los procesos de subjetivación en la 
educación moderna 2020/2023”, financiado parcialmente por MENNON Ne-
twork de Bruselas Bélgica. Surge con el afán de contribuir a la generación de 
conocimiento, al conjuntar los resultados de las investigaciones realizadas 
en diversas Instituciones de Educación Superior (IES) públicas y privadas 
nacionales e internacionales.

La investigación representa una base sólida para contribuir al progreso del 
país en relación con las innovaciones tecnológicas implementadas en mate-
ria de infraestructura, salud, seguridad y energía, entre otras, las cuales per-
miten garantizar el bienestar social de la población y el desarrollo del país.

Siguiendo este fundamento, las universidades están realizando un cambio 
de paradigmas, formando investigadores que generen proyectos de investi-
gación, inculcando la cultura de la investigación a nivel licenciatura y posgra-
do para contribuir a resolver las problemáticas relacionadas a los recursos 
tanto renovables como no renovables que enfrenta nuestro país.

Con esta cultura investigativa, se puede lograr ampliar el conocimiento, ge-
nerando alternativas tecnológicas y metodologías, así como mejoras de pro-
cesos con objetivos claros y metas definidas.

La importancia de las publicaciones radica en la docencia universitaria apo-
yada en la investigación y en la vinculación con las empresas en búsquedas 
de soluciones, es decir, con el sector productivo dispuesto a entablar puen-
tes con los investigadores de educación superior.

PRESENTACIÓN
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Es por ello por lo que, al generar proyectos de investigación, se vuelve ne-
cesario e imprescindible que los resultados obtenidos sean publicados para 
que sean conocidas las posibles soluciones institucionales, administrativas, 
sociales o empresariales.

Este libro reúne trabajos elaborados por docentes que han expuesto luchas 
de las ideas aquí expresadas y que fueron desarrolladas, debatidas y re-
construidas a través de la experiencia profesional; otras más se fueron cons-
truyendo a lo largo de trabajos en el campo de la tecnología educativa.

Pero sobre todo este libro reúne experiencias docentes, de investigación y 
de producción. Se da cuenta de una serie de productos de investigación que 
producimos en un intento de continuar integrando y reconstruyendo la practi-
ca con la teoría. Se escribe desde el hacer, y sostenemos que es posible se-
guir haciéndolo siempre que la reflexión y el análisis crítico permitan volver a 
pensar la forma de trabajar y entender las practicas, así como los contextos 
que les otorgan significación. Nos preocupan los problemas teóricos y prác-
ticos de los docentes en el aula, por ello este intento de relatar experiencias 
y propuestas con el objeto de favorecer el desarrollo de la profesión docente.

Una buena práctica de la enseñanza incorpora lo que los alumnos saben, 
los mensajes de los medios, el trabajo con todos los sentidos y, si es posible, 
el ultimo desarrollo de los procesos de la tecnología. La búsqueda nos lleva, 
a lo largo del libro, a intentar reconstruir esas buenas prácticas y tratar de 
darle un nuevo fundamento, conscientes de que son apreciaciones de ca-
rácter provisional y que proponen respuestas políticas que deben sostener-
se desde justificaciones éticas, en tanto implican la intervención del docente.

En la mayoría de ellas, la reflexión teórica de hoy se vio favorecida por las 
experiencias llevadas a cabo a través de los proyectos conjuntos diseñados 
por el Centro de Estudios e Investigaciones para el Desarrollo Docente, CE-
NID, A.C., que nos han permitido reencontrar permanentemente ese vínculo 
entre los diferentes planteamientos teóricos, la producción de materiales y el 
trabajo profesional como docentes.

Se estableció un plan de trabajo inicial que poco a poco comenzó a cambiar, 
se tuvieron que librar obstáculos que surgían día a día hasta lograr reunir 
y analizar los trabajos pertinentes; pero una vez reunida la información una 
de las principales interrogantes se relacionaban con la organización de esta 
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para dar forma finalmente al estado del arte, debíamos definir cómo se iba a 
estructurar, sin embargo, la experiencia previa en resultados de investigación 
de los responsables del proyecto facilitó la organización de la información y 
la redacción del presente documento. Quizá aún haga falta presentar y divul-
gar los frutos del trabajo de investigación en eventos académicos y revistas, 
sin embargo, la labor hasta el momento resulta satisfactoria, al concretarse 
con el presente libro; el cual es parte de la evidencia del trabajo colaborativo, 
capacidades para la investigación, y sobre todo el grado de avance de nues-
tro Cuerpo Académico y otras esperamos que se puedan ir incorporando 
para fortalecer la colaboración y vinculación en el resto de capítulos futuros, 
esperando que con el tiempo se logre consolidar la línea de generación y 
aplicación del conocimiento Estudios sobre la Educación, Tecnología y So-
ciedad (EETS) que actualmente se cultiva, y se integren nuevos miembros 
que permitan llevar el trabajo de investigación futuro a buen puerto.

Dr. Francisco Santillán Campos
Director General del CENID
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Isabel López Zamora

Es investigadora de tiempo completo y docente en el Instituto de Investiga-
ciones Biológicas (IIB) de la Universidad Veracruzana (UV). Coordinadora del 
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CURRICULUM VITAE
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Resumen 

El talento para las organizaciones tiene un valor que es complicado de sustituir 
de un día para otro, ya que las personas, con sus habilidades y conocimien-
tos, generan crecimiento y desarrollo para las organizaciones. Sin embargo, su 
búsqueda y captación no es una tarea sencilla. Se requiere la implementación 
de múltiples estrategias que permitan conseguir nuevos elementos capaces de 
contribuir y hacer frente a los desafíos organizacionales. Es decir, las organiza-
ciones buscan personas que se encuentren por encima del promedio, que estén 
motivadas y que logren desarrollar y mantener habilidades socioemocionales. 
Por lo anterior, se busca que las organizaciones tengan la capacidad de generar 
y compartir conocimiento, porque esto abre las puertas del éxito. Sin embargo, se 
requiere que los individuos estén dispuestos a recibir cualquier tipo de informa-
ción y sean capaces de distribuirla, así como aprender de sus errores y aciertos. 
Por lo anterior, el objetivo del capítulo es analizar las formas en cómo la gestión 
del talento beneficia o, en su caso, aletarga el progreso de la organización, así 
como su relevancia en la arquitectura organizacional. A su vez, se indaga sobre 
el aprendizaje organizacional y su importancia en la estabilidad y la estimulación 
de los empleados.

Palabras clave: gestión del talento, aprendizaje organizacional, capacitación, 
organizaciones. 
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Abstract

For organizations, talent has a value that is difficult to replace from one day to the 
next, since people, with their skills and knowledge, generate growth and devel-
opment for organizations. However, their search and recruitment is not a simple 
task—the implementation of multiple strategies is required to achieve new ele-
ments capable of contributing and facing organizational challenges. That is, or-
ganizations look for people who are above average, who are motivated and who 
manage to develop and maintain socio-emotional skills. Therefore, it is sought 
that organizations have the capacity to generate and share knowledge because 
this opens the doors of success; however, individuals are required to be willing to 
receive any type of information, and be able to distribute it, as well as to learn from 
their mistakes and successes. Therefore, the objective of this chapter is to analyze 
the ways in which talent management benefits or, in a case given, slows down the 
progress of the organization, as well as its relevance in the organizational archi-
tecture. In Besides, it is inquired about organizational learning and its importance 
in the stability and stimulation of employees.

Keywords: talent management, organizational learning, training, organizations.

INTRODUCCIÓN 

El uso exitoso de las capacidades de las personas contribuye de forma positiva 
a mejorar la imagen organizacional y coadyuva a su desempeño. Es complicado 
retener y mantener motivado al personal, pero las personas son una de las ven-
tajas competitivas más importantes de las organizaciones. Uno de los problemas 
más evidentes que se observan en la gestión del talento es la fuga de cerebros 
y el robo de ejecutivos en el mundo corporativo (Bhatti, Waris y Zaheer, 2011). 
Sumado a ello, las organizaciones trabajan en ambientes plagados de volatilidad, 
incertidumbre, complejidad y ambigüedad, en donde se tiene una guerra cons-
tante por el talento. La gestión estratégica del talento debe estar integrada por 
el aprendizaje organizacional, y ambas coadyuvan a un desempeño sostenible. 
En las últimas décadas han surgido nuevos puestos para los encargados de los 
recursos humanos, como director de talento, director de conocimiento, director 
de personal, director de compromiso, director de desarrollo de personal y director 
de desarrollo de conocimiento, cuyos roles están sujetos al tipo de organización, 
de tal manera que la evolución ha sido importante. Esto deja en evidencia que 
recursos humanos ha pasado de ser una función administrativa a una área aún 
más importante en las empresas (Yorks, Abel y Rotatori, 2022).



22

La evidencia científica ha señalado que el talento es todo aquello que coadyuva 
a avanzar hacia la innovación. Además, las personas con talento son aquellas 
que buscan cómo contribuir de forma positiva a la economía y al bienestar de 
la sociedad. El talento es un conjunto de habilidades individuales, por lo que es 
fundamental que la sociedad invierta en capital humano, ya que el ingreso de 
las personas se encuentra asociado con el stock de habilidades acumuladas. El 
capital humano estimula el desarrollo económico de las naciones y, por ende, es 
un componente que incentiva la competitividad de un país, además de ser capaz 
de mejorar la calidad de vida de las personas. Pero debe tenerse en cuenta que 
el capital humano puede depreciarse o ser obsoleto con el tiempo (Comunian, 
England, Faggian y Mellander, 2021). Por lo anterior, la gestión de recursos hu-
manos resalta la importancia del talento de los empleados como una fuente única 
de ventaja competitiva para las organizaciones. Es un hecho que la carencia del 
talento lleva a las organizaciones a adquirir, retener y gestionar el talento (Cheok 
y Lee, 2022).

En los últimos años, ha habido un interés creciente en la guerra por el talento que 
permite a las organizaciones encontrar personal altamente calificado, capaz de 
generar ventajas competitivas. De tal forma que, por medio de la formación y el 
desarrollo, se puede reducir el agotamiento y mejorar el bienestar de los trabaja-
dores. Es de suma valía tener a los trabajadores felices: el vínculo es positivo con 
relación al desempeño financiero de las corporaciones; es decir, si los trabajado-
res están satisfechos con su vida, esto contribuye a su rendimiento económico 
(Srivastava y Tang, 2021). 

Actualmente, uno de los debates más significativos es la notable escasez de 
talento en diversos países y sectores, lo que genera una brecha de desigualdad 
de talentos. Además, el mundo actual requiere de personas con capacidades 
multitareas, por lo que encontrar un trabajo en particular cada vez es más difícil, 
además de lograr la retención de los humanos talentosos. Por lo tanto, se requiere 
desarrollar herramientas más orientadas al desarrollo del compromiso (Hongal, 
Pushpa, Kinange y Uttamkumar, 2020). 

De acuerdo con Guthridge, McPherson y Wolf (2008), algunas de las barreras re-
lacionadas con la gestión del talento son: a) los directivos no dedican el suficiente 
tiempo a la gestión del talento porque piensan que hay otras situaciones que 
apremian resolver; b) estructuras que no fomentan el intercambio y colaboración 
del talento; c) gerentes que no ponen atención al desarrollo del talento humano; 
d) los responsables de la evaluación del personal se sienten incómodos al rea-
lizar las mismas; e) escaso involucramiento por parte de los gerentes en el de-
sarrollo de las estrategias de gestión del talento, y f) departamentos de recursos 
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humanos que no tienen las competencias adecuadas para abordar los desafíos 
que demandan los mercados.

En las últimas décadas, diversos investigadores han señalado que la gestión del 
talento es de suma relevancia, ya que se observa la carencia de habilidades 
de liderazgo, la dificultad de nombrar directores y mandos medios, junto con la 
escasez de personas que logren equilibrar la vida laboral y la familiar, capaces 
de conseguir un adecuado y competitivo desempeño organizacional. Por ello, la 
identificación de talentos está relacionada con identificar cómo piensa una per-
sona, la forma en cómo trabaja con otros y qué tan flexible suele ser (Davies y 
Davies, 2010). 

A su vez, se ha encontrado que algunas de las prácticas de selección de talentos 
en las compañías son discriminatorias y preferenciales, lo que origina un clima de 
baja confianza y justicia en este tipo de organizaciones con altos estándares de 
competencia (Son, Park, Bae y Ok, 2020).

El debate sobre la complicación para detectar el talento y lo costoso de reempla-
zarlo continúa; es fundamental que se cuente con estrategias que permitan dis-
minuir la rotación de personal y conservar al capital humano, que es fundamental 
para la salud de la organización (Vásquez, Mejía de León, Rodríguez Villanueva 
y Ponce Dávila, 2015). 

Por lo anterior, Mueller (2016) menciona que encontrar y contratar talento es un 
proceso complicado que requiere inversión. Cuando las cosas salen mal, los cos-
tos, gastos y pérdidas para las organizaciones son innumerables. Además, los 
entornos cada vez son más retadores y existen cambios tecnológicos que son 
abrumadores, lo que exige capacitación y actualizaciones incesantes. 

También se reconoce que la seguridad laboral y las carreras de por vida son 
elementos que están desapareciendo en el mundo del empleo. Entonces, los em-
pleos necesitan personas innovadoras y creativas con dominio de la tecnología, 
dominio de algún idioma, ética empresarial, responsabilidad social y gobierno 
corporativo. Los mejores talentos suelen contar con motivación, son curiosos y 
tienen el deseo de aprender y explorar, tienen confianza, poseen fuertes habili-
dades de comunicación, muestran empatía, están dispuestos a aprender nuevas 
formas o ejecutar estrategias, son resilientes, piensan de forma creativa para re-
solver problemas y se adaptan a nuevas demandas.

Los desafíos a los que se enfrentan las organizaciones incluyen la gestión del 
talento y el problema del compromiso de los empleados, que en ocasiones se 
encuentra dañado por la intromisión burocrática, las distribuciones injustas de las 



24

compensaciones y las evaluaciones del desempeño (Li Qi y Jia Qi, 2021). Auna-
do a lo anterior, la globalización no solo está presente en las organizaciones sino 
también en el capital humano, que corre el riesgo de la obsolescencia, por lo que 
es importante el acercamiento con las universidades para la captación, formación 
y retención de talento (Kwon, 2014). 

Al respecto, Dessain (2016) identifica elementos que interfieren en las formas en 
las que las organizaciones reclutan talento en una sociedad globalizada, tales 
como la escasez de habilidades, los cambios en las expectativas de los candida-
tos y las nuevas tecnologías. El marketing de recursos humanos, conocido como 
el marketing por reclutamiento, desarrolla actividades para atraer candidatos que 
poseen determinadas habilidades de interés para la empresa, además posiciona 
a la organización y la muestra con propuestas de valor, por lo que aparece como 
un empleador atractivo. Es importante que las organizaciones traten bien a los 
candidatos, ya que sus experiencias en los procesos de reclutamiento podrán 
atraer o alejar a los aspirantes: se requiere una experiencia atractiva para el can-
didato, lo que permitirá contar con una gran cantidad de solicitudes. Los costos 
relacionados con una mala contratación son, por ejemplo: 

1) los relacionados con el tiempo que los empleados tuvieron que trabajar reali-
zando las actividades de los trabajadores que dejaron el puesto, 2) salarios perdi-
dos por empleados improductivos, 3) disminución en la satisfacción de los clien-
tes, 4) oportunidades de negocio que no se lograron concretar y 5) los costos 
legales.

Por otra parte, uno de los objetivos principales de la gestión del talento es lograr 
que las organizaciones alcancen sus objetivos, además de incrementar su des-
empeño organizacional sostenible; en un estudio con 306 gerentes, se encon-
tró que la administración debería aprovechar el aprendizaje, desarrollo y gestión 
de carrera de los trabajadores, al poner mayor atención en los programas de 
entrenamiento y capacitación y aplicando la rotación de puestos, para, de esa 
manera, optimizar el desempeño organizacional; esto responde a que los em-
pleados talentosos son escasos: constituyen solo del 3 al 5% de la organización. 
Se reconoce que los expertos en gestión del talento humano se preocupan por 
atraer, seleccionar, comprometer, desarrollar y retener a los empleados, pero la-
mentablemente ignoran que el talento humano es portador de conocimientos tan-
to tácitos como implícitos (Vance, Vaiman, Cosic, Abedi y Sena, 2014; Sivathanu 
y Pillai, 2019).

La evidencia reciente enfatiza que los actuales cambios en el mercado de trabajo 
demandan que los empleados tengan la necesidad de incrementar sus conoci-
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mientos y habilidades, pero las compañías reconocen que tienen que abandonar 
los métodos de capacitación tradicionales: es decir, se tiene que desarrollar una 
verdadera ciencia de la instrucción en el lugar de trabajo (Bareket-Bojmel, 2022). 
Se ha encontrado una relación positiva con la cultura de aprendizaje organizacio-
nal y la voluntad de transferir la formación, pero se reconoce que, en el mejor de 
los casos y haciendo uso de cifras optimistas, solo el 15% del aprendizaje total 
adquirido en los programas de capacitación es transferido a las organizaciones, 
además de que se pierde al año de haber tomado los cursos. Se vuelve indis-
pensable, por tanto, trabajar en entornos favorables para el aprendizaje en las 
organizaciones, que permitan que los empleados se encuentren motivados para 
aprender cosas nuevas, y luego sean capaces de compartir el conocimiento con 
sus compañeros (Salas, Tannenbaum, Kraiger y Smith-Jentsch, 2012; Banerjee, 
Gupta y Bates, 2017).

Se reconoce que el comportamiento innovador y la disposición para aprender 
son elementos que influyen de forma directa en el desempeño económico soste-
nible de las organizaciones; sin embargo, no sucede lo mismo con el liderazgo 
empoderado, ya que este no ha mostrado efectos importantes sobre el desem-
peño económico de la organización (Faulks, Song, Waiganjo, Obrenovic y Godi-
nic, 2021).Por ello, se recomienda que se evalúe el proceso de capacitación y 
mejora del desempeño: se debe analizar el impacto de la capacitación; es decir, 
el cambio de actitudes y comportamientos que se esperan y que conducen a 
resultados comerciales valiosos, mejoras en la retención de los empleados. Des-
afortunadamente, se sabe que solo 15 de cada 100 personas que reciben una 
nueva capacitación la ponen en práctica para producir resultados valiosos para 
el desempeño. Por lo anterior, está justificado que un adecuado programa de ca-
pacitación debe ayudar de manera efectiva a los trabajadores a adquirir habilida-
des y conocimientos nuevos que permitan adoptar comportamientos laborales o 
mejorar las conductas que ya se tienen en el trabajo, pues hay evidencia de este 
bajo porcentaje de trabajadores que aplican sus conocimientos en la empresa 
(Brinkerhoff, 2006).

Estudios previos han hallado que las personas son los actores principales que 
pueden potencializar o dificultar la capacidad para el cambio de una organiza-
ción. Se sabe que las personas infelices se derrotan antes de tiempo, porque ven 
disminuida su capacidad de hacer frente al cambio. Las personas y sus modelos 
mentales son elementos clave para las organizaciones, por lo que las personas 
comprometidas y flexibles pueden ayudar a asimilar los cambios que se tornan 
complicados para algunas organizaciones, de modo que una cultura de apoyo 
coadyuva a que los cambios no sean tan complejos para las personas (Gover y 
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Duxbury, 2018).

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

De acuerdo con Comunian, England, Faggian, Mellander (2021), el capital hu-
mano y el talento no son conceptos iguales. El capital humano abarca aquellas 
habilidades que hacen más productivas a las personas, mientras que el talento 
son todas las capacidades que poseen los individuos y pueden o no aumentar la 
productividad. El término capital humano reconoce el conocimiento incorporado 
en los individuos, y una forma de evaluar el conocimiento de las personas es por 
medio de la observación de las tareas llevadas a cabo en las ocupaciones. Asi-
mismo, el conocimiento que se adquiere en la educación formal es estático, mien-
tras que el que se adquiere en las ocupaciones es dinámico, por lo que pueden 
ser consideradas las personas como creativas dependiendo de las actividades 
desarrolladas en un determinado momento. Por lo anterior, es de suma relevancia 
el poder atraer talento a la organización, de ahí que se requiere contar con un 
adecuado ambiente de trabajo, además de cuidar las retribuciones económicas, 
las posibilidades de ascenso y que la organización tome en cuenta los méritos 
(Cheok y Lee, 2022).

De acuerdo con Ahmed, Khan, Khan, Sohail y Mahmood (2021), el capital físi-
co ha sido reemplazado por el capital intelectual, convirtiéndose en una ventaja 
competitiva. Por lo tanto, las organizaciones deben preocuparse por captar y 
retener a los trabajadores que aportan al desarrollo de la empresa. La gestión 
adecuada del capital humano contribuye a la mejora del capital organizacional y 
relacional, y así aporta a la mejora del desempeño de la organización. Ahora bien, 
se aprecia la conexión entre la gestión del talento y del capital intelectual: el capi-
tal humano es la fuerza que tienen las organizaciones para competir en los nego-
cios, mientras que el capital organizacional es la cultura que impulsa los procesos 
y la productividad de la organización; el capital relacional suma esfuerzos por las 
relaciones que el empleado logra tener durante su estancia. Entonces, cuando 
sale un empleado, la compañía pierde una cantidad de relaciones importantes 
que son consideradas activos intangibles. Queda claro que el capital humano 
son los conocimientos, habilidades y capacidades que posee una persona y que 
son capaces de crear valor para una organización.

Vaiman, Scullion y Collings (2012) y Schiemann (2014) definen al talento como 
todo el conocimiento, destrezas, habilidades, experiencias, hábitos, valores y 
comportamientos que se aplican para el desarrollo de la misión. También se sabe 
que las diversas competencias que conforman al talento pueden irse acumu-
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lando por medio de la educación, formación y experiencias. Es importante decir 
que es complicado ofrecer una sola conceptualización con relación al talento 
humano, ya que esta se ajusta dependiendo del tipo de organización y de las di-
námicas de negocio que se lleven a cabo; también debe tomarse en cuenta que 
hay definiciones de talento humano que no son cercanas con lo que sucede en 
las organizaciones (Khoreva y Kostanek, 2019; Yildiz y Esmer, 2021). Entonces, el 
significado del talento tiende a ser diferente de una organización a otra, y depen-
de de la naturaleza del trabajo que se desarrollen en cada una, ya que cada per-
sona cuenta con habilidades y capacidades que son únicas (Tansley, 2011). De 
acuerdo con Swailes (2013), la gestión del talento se centra en aquella proporción 
de empleados con un rendimiento alto con respecto a la mayoría; sin embargo, 
se requiere tener conocimiento ético para evaluar la administración del talento de 
este tipo de individuos. Asimismo, Collings y Mellahi (2009) añaden que la gestión 
del talento es la detección de puestos de suma valía para la organización que 
garantizan ventajas competitivas, por lo que es indispensable que la compañía 
desarrolle y diseñe una arquitectura adecuada de recursos humanos que coad-
yuve al reconocimiento de aquellas personas competentes, que puedan ocupar 
esos puestos y que aseguren el éxito de la organización.

Las personas talentosas son fuente de innovación y ventaja competitiva; sin em-
bargo, este tipo de ventaja competitiva en las empresas es rara y se dice que 
es difícil de imitar. La existencia de prácticas de gestión del talento origina la 
competencia entre los colegas, ya que ellos reconocen que el número de lugares 
para los sectores de alto rendimiento es limitado. Otro efecto negativo es que es 
difícil que los más talentosos compartan sus conocimientos con los empleados 
de más bajo nivel. Asimismo, la innovación se convierte en un elemento crucial 
para las organizaciones y es la clave del dinamismo en la creación y ofrecimiento 
de nuevos productos, por lo que apostarle a la gestión de talento es desear tener 
éxito en las organizaciones (Son, Park, Bae y Ok, 2020). Por su parte, Latukha y 
Veselova (2019) afirman que un sistema de gestión del talento bien desarrollado 
permite que la organización adquiera, asimile y explote el conocimiento, así como 
mejorar la absorción y el desempeño de la empresa. Un dato interesante es que 
las personas talentosas siempre han llamado la atención; sin embargo, son dife-
rentes los conceptos de superdotación, talento y genialidad. Las organizaciones 
reconocen que tienen que buscar personas que se encuentren por encima del 
promedio (Swailes, 2019).

Los desafíos globales del talento en un entorno dinámico son: 1) la globalización, 
2) la demografía, 3) la demanda de los trabajadores con habilidades y motiva-
ción necesarias y 4) la oferta de esas competencias (Schuler, Jackson y Tarique, 
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2011). Se reconoce que las organizaciones trabajan para mantener y retener al 
talento humano, lo anterior derivado de la escasez de este, por lo que establecen 
programas de captación de talento exclusivo: es decir, buscan y se quedan con 
los mejores al desarrollar grupos de élite (Kaliannan, Darmalinggam, Dorasamy 
y Abraham, 2022). El problema radica en la falta de talento para ocupar puestos 
clave, por lo que es fundamental contar con programas internos de desarrollo de 
talentos (Golubovskaya, Solnet y Robinson, 2019; Murillo y King, 2019).

Las estrategias de talento traen consigo el desarrollo de la meritocracia y, por 
ende, equidad en la organización, la fórmula es talento = compromiso x contri-
bución. Sin embargo, es evidente la guerra por el talento que ha ocasionado que 
muchos de los empleados decidan en diversas ocasiones cambiar de compañía, 
por lo que se tiene que trabajar en estrategias de fidelización en las organizacio-
nes, con el fin de retener el talento. Se debe tener cuidado con los sistemas de 
recompensas, ya que en algunas ocasiones no solo el dinero resulta ser clave 
para la retención del talento (Luna Arocas, Danvila del Valle y Lara, 2020).

Los conceptos que integra la gestión del talento humano son diversos; sin em-
bargo, en la mayor parte de los debates teóricos, se señala que las personas y 
sus conocimientos y habilidades son lo que aporta de forma positiva a las orga-
nizaciones. De acuerdo con Bohórquez, Benavides, Caiche y Benavides (2022), 
la gestión del talento humano permite captar, retener y dar valor al personal —
quienes son el activo más importante que coadyuva al desarrollo y a la produc-
tividad—, por lo que es importante contar con un plan estratégico de talento hu-
mano que considere las habilidades, el conocimiento y el desarrollo laboral de las 
personas. De igual forma, la gestión del talento son aquellos procesos y sistemas 
que permiten ocupar los puestos que son estratégicamente importantes para 
la organización con el personal adecuado, a través de los sistemas adecuados 
de recursos humanos (Cheok y Lee, 2022). Turner (2018) añade que la gestión 
del talento es aquella propuesta de valor para los empleados que considera sus 
oportunidades de carrera y desarrollo profesional.

La gestión del talento se ha vuelto uno de los ejes centrales de la estrategia cor-
porativa que permiten obtener recursos en una organización, convirtiéndose en 
una ventaja competitiva sostenible, pero depende de saber identificar quién tiene 
talento y quién no, considerando que el talento es un conjunto de conocimientos 
y habilidades de alto valor agregado que necesitan las organizaciones (aunado 
a que el talento contribuye a los objetivos estratégicos de una empresa) y cubrir 
los puestos de trabajo con las personas que se consideran mejores y brillantes; 
además, permite separar a los empleados de alto desempeño y los de alto poten-
cial. Igualmente, se vincula a la gestión del talento humano con el talento de alto 
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rendimiento y potencial (Latukha, 2016).

La gestión del talento también es la capacidad de detectar personas con talento 
que puedan desempeñar roles de liderazgo e invertir para que desarrollen sus 
habilidades (Gay y Sims, 2006). Se habla también de reclutar y retener personas 
altamente productivas (Rothwell y Kazanas, 2004). Por su parte, Schuler, Jackson 
y Tarique (2011) añaden que la gestión del talento son las prácticas de recursos 
humanos que tienen relación con la ubicación y reubicación, planificación, pre-
visión y dotación de personal, capacitación, desarrollo y evaluación de la fuerza 
laboral con los requisitos reglamentarios. También, la gestión del talento humano 
es considerada la administración de valores, creencias y roles (Rondón y Ammar, 
2016). Un sistema de gestión del talento socialmente responsable integra la inclu-
sión, la responsabilidad corporativa, la equidad y la igualdad de oportunidades 
en el empleo, obteniendo como resultado el trabajo decente y el bienestar de los 
empleados y de la organización (Anlesinya y Amponsah-Tawiah, 2020). Ahora 
bien, los factores que influyen en la toma de decisiones con relación al talento 
son: a) la escasez de talento, b) las tendencias demográficas y sociales, c) la 
responsabilidad social y corporativa, d) la diversidad, e) la creciente movilidad, f) 
los cambios permanentes en la economía del conocimiento, g) el crecimiento de 
los mercados emergentes (Collings, Scullion y Vaiman, 2011).

A su vez, Kravariti, Tasoulis, Scullion y Alali (2022) reconocen que las organizacio-
nes tienen efectos favorables cuando contratan a personal dedicado al desarrollo 
del talento de las personas, y les quitan la carga a los gerentes de línea, pero se 
requiere del compromiso de la alta gerencia para asegurar una implementación 
efectiva. De tal forma, Meyers et al. (2020) argumentan que, para lograr lo ante-
rior, es necesario estudiar los diversos constructos de la gestión del talento y la 
forma en cómo son interpretados en los niveles organizacionales. Por ello, es im-
portante alentar a las organizaciones a que aprovechen las prácticas sostenibles 
de gestión del talento para conseguir más logros competitivos y gozar de satis-
facción laboral de parte de los empleados (Saleh y Atan, 2021). Sin embargo, 
debe tomarse en cuenta lo expresado por Ishiyama (2022), quien menciona que 
el nivel del grado de talento auto percibido de los empleados tiene efectos posi-
tivos sobre el compromiso laboral. Por lo anterior, es indispensable que recursos 
humanos sea capaz de retener y asegurar el talento necesario para la producti-
vidad y el adecuado desarrollo de las organizaciones, pero se ha detectado que 
los empleados buscan quedarse en organizaciones que les ofrezcan oportunida-
des de crecimiento que coadyuven en el afianzamiento de su carrera profesional, 
aunado a planes de compensación que sean útiles para atraer y conservar a los 
empleados (Kumar, 2022).
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Por su parte, Anlesinya y Amponsah (2020) explican que un sistema de gestión 
del talento integra la inclusión, responsabilidad corporativa, equidad, y la igual-
dad de oportunidades para el empleo orientado al trabajo decente, el bienestar 
de los empleados y el bienestar organizacional. Por lo anterior, se considera que 
es necesario contar con disponibilidad de empleados talentosos que coadyuven 
al crecimiento sostenible y competitivo. De acuerdo con Anlesinya, Dartey-Baah 
y Amponsah-Tawiah (2019), las dimensiones éticas y la sostenibilidad en la ges-
tión del talento humano son temas poco investigados, pero necesarios debido al 
clima de trabajo percibido, la justicia y la responsabilidad sociales. Por lo tanto, 
los futuros estudios sobre la ética y la práctica de gestión pueden ser contribu-
ciones importantes al tema. Por otra parte, las actitudes y comportamiento de 
los empleados pueden cambiar con el tiempo, por lo que se requieren estudios 
longitudinales para identificar los cambios en el desempeño organizacional de 
los trabajadores. 

Según Kravariti y Johnston (2020), los factores internos que influyen en la gestión 
del talento humano son: 1) la marca o la reputación organizacional, 2) la misión 
de la organización, 3) el compromiso, 4) la cultura organizacional, 5) el entorno 
social del trabajo, 6) el impacto de la sociedad, 7) el apoyo de la alta dirección, 8) 
el liderazgo, 9) los sistemas de información, 10) las prácticas motivacionales, 11) 
el reclutamiento y la selección, y 12) el control de retención de empleados. Por 
su parte, los factores externos son: a) los cambios demográficos, b) la situación 
financiera, c) la movilidad laboral, d) la legislación, e) la cultura nacional, f) las 
fuerzas políticas, g) la competencia, h) las fuerzas del mercado, y i) la escasez 
de talento. Asimismo, elementos como los factores de la cultura organizacional, 
el liderazgo transformacional y el trabajo en equipo tienen impacto positivo en 
la gestión del talento humano (Sariwulan, Thamrin, Suyatni, Agung, Widiputera, 
Susanto y Capnary, 2021).

Para Stahl et al. (2012), las empresas exitosas aplican seis principios de la ges-
tión del talento humano:

1. Alineación estratégica. Se refiere a la estrategia corporativa que permite 
pensar en la gestión del talento.

2. Consistencia interna. La consistencia es crucial: cuando se plantean es-
trategias de forma aislada, suele ser contraproducente.

3. Integración cultural. Es muy importante incorporar los valores fundamen-
tales en los procesos relacionados con la gestión del talento, como los mé-
todos que se emplean para contratar, los sistemas de gestión del desempe-
ño y los programas de compensación.
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4. Implicación de la dirección. Los procesos de gestión del talento necesitan 
que los directivos se encuentren implicados.

5. Equilibrio de las necesidades locales y globales. En las empresas que 
operan en varios países, se complica el proceso de la gestión del talento: es 
importante alinear las prácticas de contratación a las necesidades locales y 
globales de los mercados en donde converge la compañía.

6. Employer branding a través de la diferenciación. Las compañías deben 
crear formas creativas e innovadoras de diferenciarse con los competidores.

De acuerdo con Vance, Vaiman, Cosic, Abedi y Sena (2014), la gestión global 
inteligente del talento es la gestión eficaz de todos los recursos humanos de toda 
la empresa, que representa el capital de conocimiento de la compañía y permite 
generar, adquirir, almacenar, transferir y aplicar conocimiento e información. Sin 
embargo, se tiene que considerar que la gestión del conocimiento se ve afectada 
por las políticas y prácticas de la gestión del talento, como el reclutamiento, la 
capacitación, el intercambio de conocimientos y la gestión del desempeño. Por lo 
tanto, las organizaciones que operan y transitan en mercados globales compiten 
por atraer talento humano adecuado, aunado a que facilitan el desarrollo continuo 
de competencias, de tal forma que se pueden obtener ideas para la innovación y 
mejoras continuas para competir en el mercado. Por ello, es conveniente mante-
ner ese recurso humano; sin embargo, debe quedar claro que todos los emplea-
dos son valiosos, por lo que también se deben cuidar.

Por su parte, Ribeiro y Machado (2017) señalan que las formas efectivas de atraer 
talento implican el contacto directo con los estudiantes y con los recién gradua-
dos, incluyendo:

a) Participación en ferias de empleo que organizan las escuelas.

b) Desarrollo de talleres y apoyo en los trabajos académicos y de investiga-
ción que llevan a cabo los estudiantes.

c) Visitas a las empresas.

d) Los estudiantes de posgrado pueden participar de forma activa en los 
programas de tutoría.

e) Interacción con aquellos programas que estén orientados a jóvenes que 
se encuentren en situación de riesgo.

f) Apoyo en aquellas alianzas orientadas a abatir el desempleo juvenil.
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Es evidente que la adquisición de talento se ha modernizado, de manera que 
se hace uso de la tecnología, como páginas de redes sociales, aplicaciones y 
plataformas de reclutamiento, además de robots que permiten detectar los per-
files potenciales de los candidatos y, de esa forma, reducen las horas de trabajo 
del reclutador. De igual forma, se realizan entrevistas empleando tecnología para 
ahorrar en viajes innecesarios (Sivathanu y Pillai, 2020; Albert, 2019).

Los psicólogos positivos señalan que las personas que pueden usar sus habilida-
des son más felices y rinden mucho más. Alves, Santos, Reis, Martinho, Martinho, 
Correia Sampaio y Au-Yong-Oliveira (2020) señalan que el compromiso afectivo 
se desarrolla cuando el individuo se encuentra involucrado, ha logrado identifi-
carse con la organización y ha desarrollado sentimientos afectivos. Lo anterior 
se deriva de las experiencias laborales previas que satisfacen las necesidades 
psicológicas del trabajador y, por ende, se desarrolla el compromiso emocional. 
Vatousios y Happonen (2021) encontraron que es factible el uso de software para 
analizar y evaluar el desempeño de los integrantes de los equipos y, de esa for-
ma, encontrar a los mejores elementos para optimizar el trabajo de los demás. Por 
otra parte, Kadiri y Jimoh (2021) hallaron una relación positiva entre la gestión de 
carrera y el compromiso de los empleados, que a su vez tienen una concordancia 
con el nivel de rotación del personal. De igual forma, Pak y Kim (2018) identifica-
ron que los empleados responden de forma positiva cuando existe apoyo de su 
superior jerárquico, lo que impacta en su desempeño individual.

Continuando con el tema del desempeño de los empleados, los contratos psi-
cológicos son una herramienta para mantener una actitud y un comportamien-
to positivos y desarrollar un compromiso organizacional afectivo (Gelens, Dries, 
Hofmans y Pepermans, 2015; Asplund, 2020). Mensah (2019) añade que las in-
versiones de la organización con respecto a la gestión del talento apoyan para 
el cumplimiento del contrato psicológico de los empleados talentosos. Hoglund 
(2012) entrevistó a 17 jefes de recursos humanos en compañías multinacionales, 
las cuales empleaban en promedio entre 2,500 y 6,000 empleados; halló que 
el contrato psicológico es fundamental en las organizaciones, y no cumplir con 
las expectativas de los empleados conlleva a perder buenos elementos en la 
organización.

En consonancia, las organizaciones necesitan trabajar la motivación laboral, el 
compromiso organizacional y el desempeño para sacar lo mejor de su personal 
y evitar la rotación. Es importante que las empresas logren alinear sus prácticas 
de gestión del talento con su estrategia y valores; se sugieren seis puntos: 1) 
alineación con la estrategia, 2) consistencia interna, 3) arraigo cultural, 4) partici-
pación de la alta gerencia, 5) equilibrio de las necesidades globales y locales, y 
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6) contar con una marca empleadora (Al Ariss, Cascio y Paauwe, 2014). A su vez, 
es necesario que la gestión del talento se vincule con las prácticas de recursos 
humanos en aras de incrementar el rendimiento empresarial (Farndale, Scullion y 
Sparrow, 2010).

De acuerdo con De Boeck, Meyers y Dries (2018), las reacciones actitudinales 
incluyen la satisfacción, el compromiso de los trabajadores, el esfuerzo, el des-
empeño, la rotación de personal y las creencias de los empleados con relación 
al cumplimiento de su contrato psicológico. Otro elemento que se ha conside-
rado por parte de los investigadores está relacionado con la proactividad del 
empleado, que está definida como el comportamiento en que el trabajador toma 
la iniciativa en diversas situaciones; es decir, se anticipa para cambiar o mejorar 
una situación. Se reconoce que el comportamiento proactivo coadyuva a que los 
individuos alcancen el éxito profesional (Parker y Collins, 2010; Meyers, 2020). A 
su vez, Parker, Wang y Liao (2019) afirman que el comportamiento proactivo del 
empleado está relacionado con qué tan sabio es el trabajador con respecto a 
establecer y perseguir objetivos.

Bersin (2018) enfatiza que, después de la contratación, otro elemento relevante 
es la capacitación y, de hecho, las compañías ya emplean tecnología para capa-
citar al personal. Se emplea la ludificación, que permite evaluar a los empleados y 
brindar retroalimentación, además de facilitar a los trabajadores conocer su grado 
de competencia, conocimiento y trayectorias profesionales. Al respecto, Vaiman, 
Scullion y Collings (2012) afirman que, para conseguir un mayor rendimiento y 
hacer que la organización sea más competitiva, se requiere aprovechar de mejor 
manera al personal con talento; una mejor forma de hacerlo es por medio de la 
capacitación, ya que es un impulsor relevante para el desempeño organizacional. 
Se reconoce que las empresas que capacitan a su personal desarrollan mayor 
tolerancia al fracaso laboral (Schiemann, 2014). Por su parte, Kaplan y Haenlein 
(2019) han expresado la importancia de la retención de talento, y más de aquellos 
que son de alto rendimiento, y deben buscarse la forma para que se encuentren 
motivados, aunado a implementar sistemas de recompensas y estímulos que co-
adyuven a proporcionar estructuras salariales competitivas, y ofrecer capacita-
ción en habilidades futuras. La figura 1 muestra los elementos más relevantes 
relacionados con la gestión del talento humano.
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Figura 1. Gestión del talento humano

Fuente: construcción propia a partir de la revisión de la literatura

APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL Y CAPACITACIÓN

Los estudios sobre el aprendizaje muestran que el conocimiento es considerado 
uno de los activos más importantes de las organizaciones, ya que permite mejo-
rar la eficiencia y agregar valor al negocio. Además, es el intercambio de cono-
cimiento lo que permite crear más conocimiento y aplicar el existente. Un detalle 
importante es que el conocimiento es poder, y se reconoce que su distribución es 
complicada debido a las múltiples barreras que se tienen que superar. Los prin-
cipales impulsores para compartir el conocimiento son la confianza, la motivación 
y la colaboración, los tres apoyados por un liderazgo efectivo (Lopes y Santos, 
2021). De acuerdo con Serrat (2017), el conocimiento debe progresar mediante 
el aprendizaje interno y externo; sin embargo, para que esto ocurra, se necesita 
dinamizar y apoyar a la organización, las personas, el conocimiento y la tecnolo-
gía para el aprendizaje. Esto significa que el aprendizaje permite el éxito de las 
organizaciones, por lo tanto, se requiere de personas que desarrollen curiosidad 
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intelectual por su trabajo y que reflexionen sobre el mismo. La práctica reflexiva 
se da cuando las personas sienten altos niveles de seguridad psicológica y con-
fianza, y sucede lo contrario cuando los individuos no sienten confianza con las 
personas con quienes trabajan, además de que perciben críticas negativas e 
injustas. 

Uno de los debates significativos en el área señala que, para promover el inter-
cambio de conocimientos, es importante que se tome en cuenta al líder transfor-
macional que posee carisma y aporta estimulación intelectual e inspiradora a los 
empleados. Además, apoya al desarrollo de la buena comunicación y es capaz 
de desarrollar ambientes de confianza, lo que aporta a fortalecer el intercambio 
de conocimientos. La relación entre el desempeño organizacional y el liderazgo 
transformacional es de suma valía en los ambientes en los que se desarrollan las 
empresas, pues requieren de forma emergente el desarrollo de ventajas innova-
doras para lograr ventajas competitivas. Para ello, las empresas deben tener la 
habilidad de involucrar a sus empleados en los procesos de innovación, lo que 
requiere que adquieran nuevos conocimientos (García-Morales, Jiménez-Barrio-
nuevo y Gutiérrez-Gutiérrez, 2012; Andriopoulos y Lewis, 2010; Para-González, 
Jiménez-Jiménez y Martínez-Lorente, 2018; Do y Mai, 2020).

La evidencia científica afirma que, a medida que las organizaciones crecen en ta-
maño, se vuelven más complejas, por lo que es un reto transferir los conocimien-
tos de forma eficiente. Queda claro que uno de los diferenciadores claves en los 
equipos de alto rendimiento e innovadores es la rapidez y la eficacia con la que 
se transfieren el conocimiento. Algunas herramientas que se pueden implementar 
para la creación de una organización de aprendizaje son los informes internos 
de la empresa, ya que generalmente son el resumen de un proyecto que se ha 
logrado terminar con éxito. Por otra parte, están las reseñas de proyectos, en las 
que cada empleado, en un periodo limitado de tiempo, presenta los avances y 
los hallazgos relacionados con los proyectos que tuvo a su cargo el equipo que 
lidera. También existe una herramienta innovadora denominada “cuentacuentos” 
(storytelling), la cual, a través de la narración, permite que los empleados cuenten 
la verdadera historia (con todos los detalles positivos y negativos) sobre el desa-
rrollo de un proyecto en específico. Por último, se puede aprender directamente 
de los compañeros de trabajo, además de poder hacer uso de fuentes externas 
de conocimiento. Para ello, se requiere que en las organizaciones se invierta en el 
crecimiento de sus empleados; de vez en cuando es positivo invitar a profesores 
calificados de la academia para que puedan exponer hallazgos sobre sus inves-
tigaciones y métodos científicos aplicados a determinados problemas del interés 
de los trabajadores (Spiro, 2018).
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La literatura científica señala que el aprendizaje es una función cognoscitiva in-
terna de las personas. A nivel organizacional, se reconocen seis formas en las 
que se produce el aprendizaje: 1) las redes, 2) las iniciativas organizacionales, 3) 
el poder y la política, 4) el entrenamiento y la tutoría, 5) la cultura y el empodera-
miento, y 6) la temporalidad (Wiewiora, Chang y Smidt, 2020). Un dato interesante 
es que el aprendizaje es un facilitador de la creatividad y la innovación, lo que 
conduce a las organizaciones a la excelencia. Por lo tanto, institucionalizar el 
aprendizaje alienta a que las personas desarrollen su creatividad, por lo que es 
necesario incorporar el aprendizaje en todos los niveles (Garad y Gold, 2019). De 
igual manera, se reconoce que el aprendizaje constante y la habilitación psicoló-
gica de los trabajadores permitirán que ellos sean más ágiles en los trabajos que 
desarrollan (Nadhira Putri y Mangundjaya, 2020). Al respecto, Héroux y Roussy 
(2020) mencionan que el aprendizaje ocurre cuando el nuevo conocimiento pro-
duce cambios que no se pueden observar de forma inmediata en los procesos 
cognitivos de los individuos; es decir, el nuevo conocimiento se refleja en compor-
tamientos concretos de las personas.

Autores como Hilkenmeier, Goller y Schaper (2021), Smet, Grosemans, De Cuyper 
y Kyndt (2022), y Goller, Kyndt, Paloniemi y Damşa (2022) afirman que el aprendi-
zaje y el desarrollo profesional son procesos mediante los cuales los profesiona-
les o futuros profesionistas obtienen, mantienen y actualizan las capacidades que 
les permitirán afrontar de forma adecuada las tareas y dificultades en sus lugares 
de trabajo. El aprendizaje se puede adquirir a través de formas diversas, como la 
participación en capacitaciones, talleres, simulaciones, prácticas, reflexiones so-
bre situaciones de trabajo, colaboración e interacción con otros compañeros de 
trabajo, lo que conlleva como resultado una mejora en la calidad o productividad 
de cada uno de los procesos y desarrollo organizacional.

Recientemente, las investigaciones desarrolladas por Van den Brink (2020) afir-
man que el aprendizaje organizacional es la memoria de la organización, además 
de ser el modo en que el conocimiento se incorpora a las prácticas y rutinas 
organizacionales cotidianas. La memoria de las compañías es la historia de las 
organizaciones, donde el conocimiento y el comportamiento se capturan y se 
almacenan para que, en un futuro, sean accesibles. Se tiene que evitar el olvido, 
que sucede cuando el nuevo conocimiento no está presente en la memoria de 
la organización. Los canales y estrategias que comúnmente se emplean para 
compartir y transmitir conocimiento incluyen los salones de clases, las sesiones 
de capacitación y la tutoría.

Hasta la fecha, las investigaciones realizadas por Duşak y Petrovska (2020) men-
cionan que las organizaciones que aprenden tienen la capacidad de enseñar a 
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todos los integrantes. Además, tienen claro que el proceso de transformación 
del aprendizaje debe transferirse en forma de conocimiento aplicado, lo que se 
realiza de forma continua. Se reconoce que las organizaciones que aprenden 
son capaces de crear, adquirir y transferir conocimiento, y cambiar el compor-
tamiento de manera que se reflejen los nuevos conocimientos. Las compañías 
deben trabajar de forma ágil para poder asimilar el aprendizaje y el conocimiento 
que requieren para adaptarse a los cambios y sobrevivir en el mercado. Por lo 
anterior, no hay duda de que la forma de pensar de las organizaciones necesita 
ciertos cambios, lo que obliga a las organizaciones a efectuar ajustes en la na-
turaleza del trabajo, y en la forma de pensar y de aprender de los individuos que 
integran la organización. A su vez, es importante examinar si las compañías prac-
tican el aprendizaje continuo, la creación y el intercambio de conocimientos con 
flexibilidad y permitiendo experimentar a los empleados, de modo que se puede 
identificar si están preparados para asumir ciertos riesgos, además de detectar 
si están animados a pensar de una manera nueva. Lo anterior permitirá que los 
empleados aprendan de forma colectiva y, así, desarrollen su capacidad para 
crear el futuro. 

El estudio de las organizaciones que aprenden genera interés por entender la 
forma en que desarrollan la capacidad de optimización permanente de los pro-
cesos, por medio de experiencias y conocimientos pasados. La organización que 
aprende es capaz de activar el potencial de los procesos y realizar un segui-
miento sistemático de estos, con métodos basados en la ciencia para la mejora 
de las operaciones para conseguir un alto rendimiento (Westkämper, 2014). Al 
respecto, Argote, Lee y Park (2021) mencionan que las organizaciones muestran 
diferencias con relación a la velocidad con que aprenden; para entender esta va-
riación, se divide el aprendizaje en cuatro procesos: 1) búsqueda, 2) creación del 
conocimiento, 3) retención del conocimiento y 4) transferencia del conocimiento. 
Por su parte, Pérez López et al. (2005) identificaron cuatro subprocesos de las or-
ganizaciones de aprendizaje: a) adquisición del conocimiento, b) distribución, c) 
interpretación de la información y d) memoria organizacional. Además, diversas 
investigaciones han referido que el aprendizaje organizacional coadyuva a trans-
formar el conocimiento individual en conocimiento organizacional. Al respecto, se 
tienen cinco bloques de construcción: a) resolución sistemática de problemas, 
b) experimentación, c) aprendizaje de las experiencias pasadas, d) aprendizaje 
de otros y e) transferencia de conocimientos (Basten y Haamann, 2018). De igual 
forma, Wiewiora, Chang y Smidt (2020) detectaron seis mecanismos puente entre 
niveles de una organización, para las formas con que se produce el aprendizaje: 
1) redes, 2) iniciativas organizacionales, 3) poder y política, 4) entrenamiento, 5) 
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cultura y empoderamiento y 6) temporalidad. 

En consonancia con lo anterior, las organizaciones que aprenden son espacios 
que fomentan y aceptan el conocimiento, por lo que se requiere contar con perso-
nas comprometidas; ello tendrá efectos muy positivos en el contexto organizacio-
nal, así como en los procesos y en los entornos. Una organización que aprende 
reconoce el conocimiento, el talento y la motivación de los trabajadores, ya que 
sabe que su éxito depende del uso eficiente del talento. Sin embargo, los cam-
bios hacia una organización que aprende no son sencillos, ya que se necesita 
desarrollar un ambiente de aprendizaje; también se debe modificar el compor-
tamiento de los empleados, además de ser necesario generar habilidades de 
liderazgo, y descentralizar el control (Halmaghi, 2018; Gover y Duxbury, 2018). 
Lin, Huang, Li, Chang y Hsu (2022) hallaron que la satisfacción laboral es un me-
diador importante entre la cultura de aprendizaje organizacional y las intenciones 
de rotación de los empleados, por lo que se requiere el fortalecimiento adecuado 
de la atmósfera del trabajo capaz de ofrecer a los empleados una sensación de 
bienestar y un desarrollo profesional sostenible. A su vez, Zubr y Mohelska (2017) 
y Qiuyan (2012) afirman que los factores que tienen un efecto positivo en una or-
ganización considerada de aprendizaje son: la cultura organizacional, el trabajo 
en equipo, el auto desarrollo, el intercambio de información y las comunidades de 
aprendizaje. Esto deja de lado la imagen del gerente con un rol de héroe, y pone 
en el centro la gestión basada en equipos que aprovecha las ventajas que ofrece 
la toma de decisiones colectiva. 

Los avances que se tienen sobre las organizaciones innovadoras tienen que cui-
dar, entre otras, las siguientes áreas clave: inspiración, recompensa, atmósfera 
y valores. Lo anterior surge de la premisa de que las organizaciones que sobre-
viven en el mercado reconocen que todos los días aprenden algo; sin embargo, 
ese tipo de aprendizaje no es suficiente, ya que se requiere conocimiento y que lo 
utilicen como una herramienta estratégica. Existe una diferencia entre el aprendi-
zaje organizacional y las organizaciones que aprenden: el aprendizaje se da con 
el tiempo, mientras que las organizaciones de aprendizaje brindan certeza de 
que están consiguiendo información estratégica que les sirve para ganar poder 
en el mercado (Samli, 2011). Por lo anterior, se tiene que tomar en cuenta que 
el aprendizaje organizacional se encuentra relacionado con la industria 4.0, ya 
que estimula el desarrollo, la adquisición, la transformación y el uso de nuevos 
conocimientos que son importantes para la implementación de la industria 4.0 
(Lenart-Gansiniec, 2019).

Al respecto, Shevitz (2011) enfatiza que las organizaciones de aprendizaje son 
aquellas que integran características que la mayoría de las empresas no tienen, 
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como son: a) la generación de la cultura que toma como bases el amor, el asom-
bro, la humildad y la compasión; b) generan conversaciones recíprocas, francas 
y con apertura; c) ven al trabajo como parte de la vida. A su vez, de acuerdo con 
Senge et al. (1999), se requieren cinco disciplinas para la mejora del aprendizaje 
organizacional: 1) pensamiento sistémico, 2) dominio personal, 3) modelos men-
tales, 4) construir una visión compartida y 5) aprendizaje en equipo. 

Una cultura de aprendizaje y progreso continuo permite que la organización 
maximice el uso del potencial humano, por lo que necesita un sistema de gestión 
que apoye a la organización para que desarrolle, mejore e innove. Las organi-
zaciones no deben olvidar que el éxito se basa en las personas, sin importar el 
rango que tengan en la jerarquía organizacional (Cierna, Sujová, Habek et al., 
2017). Además, Nonaka (2007) afirma que cuando las organizaciones cuidan a 
sus empleados por medio de la educación y el desarrollo, generan más ventajas 
y contribuciones que cualquier inversión financiera en equipos. Por tanto, un fac-
tor importante en los países es crear oportunidades de desarrollo para las perso-
nas. De ahí que sea relevante mantener el enfoque en la innovación, la mejora y 
la creatividad, ya que las personas son el factor más importante en la producción. 
Dhuper (2022) añade que las organizaciones requieren de un sistema de habi-
lidades y educación: se requiere el desarrollo de altas habilidades cognitivas, 
sociales, emocionales y técnicas. Además, un punto importante es el desarrollo 
de habilidades que deben estar disponibles para todos a lo largo de sus vidas y 
que permitan apoyar a los trabajadores que requieren ser aprendices de por vida. 

Queda claro que el aprendizaje organizacional se apoya del aprendizaje indivi-
dual; a su vez, el aprendizaje individual está más dirigido hacia el autodesarrollo 
y la eficacia. Sin embargo, el aprendizaje organizacional tiene el propósito de 
empoderar a los empleados y departamentos, teniendo efectos positivos en el 
desempeño sostenible de la organización. La manera de ver el reflejo del apren-
dizaje es por medio de la cultura de la organización. Aunado a lo anterior, se 
reconoce que el aprendizaje en el lugar de trabajo está compuesto de experien-
cia social, competencia, adquisición de conocimientos y esfuerzos colaborativos, 
necesarios todos para transferir el aprendizaje. Para ello, se requiere el desa-
rrollo de un entorno creativo que permita generar las soluciones deseadas, y la 
forma en la que se asegura la apropiación de ese aprendizaje es por medio de 
la adquisición de habilidades tecnológicas y conocimientos empresariales (Poell 
y Van der Krogt, 2003; Chauhan y Kalkis, 2021). Se reconoce que el aprendi-
zaje individual por sí solo no es capaz de desarrollar autosuficiencia: dentro de 
las organizaciones no se puede aprender de forma aislada. Los cursos, talleres, 
seminarios y conferencias ayudan aún más a los empleados a mejorar en su 
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trabajo (Torbert,1994). Cada persona posee habilidades que empleará en aque-
llas actividades que considere importantes, y, por ende, decide poner toda su 
energía y entusiasmo en ciertas situaciones que considera relevantes, con resul-
tados positivos en su desempeño, que es considerado excelente (Njis, Gallar-
do-Gallardo, Dries y Sels, 2014).

Se ha detectado un alto rendimiento y desempeño cuando es más sólido el apren-
dizaje organizacional. El aprendizaje organizacional no es individual ni tampoco 
estructural: ambos están en una relación recíproca. Sin embargo, las transforma-
ciones digitales obligan a las organizaciones a implementar objetos digitales que 
los trabajadores no utilizan, ya que esto lleva a nuevas formas de trabajo internas 
(Dörner y Rundel, 2021).

La literatura enfatiza que la capacitación mejora el desempeño de las organi-
zaciones y el aprendizaje organizacional. El aprendizaje organizacional sucede 
cuando se institucionaliza el aprendizaje individual y colectivo; es decir, ambos 
aprendizajes se incrustan en los aspectos no humanos de la organización (los 
sistemas, las estructuras, las estrategias, la cultura y los procedimientos), pues 
las organizaciones aprenden a partir de los individuos que también aprenden. 
Sin embargo, debe tomarse en cuenta que el aprendizaje individual no ofrece 
garantía de que se desarrolle el aprendizaje organizacional: se requiere que se 
comparta el aprendizaje que desarrollan las personas en las compañías, y tam-
bién que la organización sea capaz de conjuntar los conocimientos (tanto indivi-
duales como grupales) e integrarlos en las rutinas organizacionales, que lleven 
a adquirir ventajas competitivas sostenibles (Bontis, Crossan y Hulland, 2002; 
Aragón, Jiménez y Valle, 2014). Se tiene evidencia de que las organizaciones de 
aprendizaje intensivo y orientadas a proyectos reconocen que uno de sus princi-
pales problemas es determinar la trayectoria de capacitación de cada uno de los 
empleados, así como la planificación de los recursos; por lo anterior, se sugiere 
que se utilicen los modelados de competencias para así determinar la trayectoria 
de la formación del personal (Telnov y Savichev, 2016).

Zubr (2021) halló una relación positiva entre los tiempos que los empleados asig-
nan a su aprendizaje y los resultados. Esto significa que las empresas que es-
timulan la capacitación, y que apoyan el intercambio de las visiones que tienen 
los trabajadores sobre las actividades que desarrollan, logran una mejora de la 
calidad. De igual forma, Lim (2010) afirma que la cultura organizacional de apren-
dizaje está relacionada con la satisfacción laboral.

El aprendizaje organizacional multinivel es la interrelación con los diferentes tipos 
de aprendizaje a nivel individual, de equipo y organizacional (Canbaloşlu, Treur y 
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Roelofsma, 2023). Se han propuesto modelos interdisciplinarios que intentan me-
jorar el aprendizaje organizacional focalizando el liderazgo (Shapira-Lishchinsky, 
2020). La motivación extrínseca y el apoyo del equipo tienen efectos positivos en 
las prácticas de capacitación y desarrollo (Han, Nguyen, Hua y Pham, 2022).

Uno de los principales problemas que se han identificado es la transferencia del 
contenido de aprendizaje de los individuos a los grupos colectivos; algunas de 
las complicaciones identificadas involucran la deficiencia de comunicación, lo 
que provoca la falta de diálogos efectivos. Además, debe tomarse en cuenta que 
el conocimiento organizacional puede depreciarse con el tiempo.

El primer modo de creación del conocimiento es la combinación; en este proceso 
se requiere que los individuos interactúen socialmente en reuniones y actividades 
interdepartamentales. El segundo modo de creación del conocimiento es la so-
cialización: la transferencia de información se lleva a cabo mediante experiencias 
compartidas empleando actividades, como la tutoría y la capacitación en el tra-
bajo. El tercero es la conversión de conocimiento explícito a conocimiento tácito 
a través de la internalización. Por último, el storytelling: la externalización que se 
presenta como la narración de historias y anécdotas (es posible emplear metá-
foras y analogías), que convierten conceptos tácitos en conocimiento explícito 
(Maden, 2012).

Sin embargo, existe evidencia de que el enfoque sobre liderazgo no contempla 
los problemas de poder: el aprendizaje no se considera una práctica de empo-
deramiento o un proceso de aprendizaje participativo (Caldwell, 2012). La Tabla 
1 muestra algunos elementos que se necesitan para construir una organización 
que aprende.
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Tabla 1. Construcción de una organización que aprende 

Fuente: Serrat, (2017). Building a Learning Organization, en Knowledge        
Solutions (Springer, Singapore). 
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Conclusiones 

Se concluye que, para las organizaciones, el talento humano es el recurso más 
valioso; por lo tanto, su captación es un tema que requiere diseñar estrategias 
sólidas que permitan mantener un flujo importante de personas con las capacida-
des y conocimientos para determinados puestos. Muchas de las organizaciones 
se encuentran en guerra por el talento ante la inminente fuga de cerebros; por tal 
razón, las organizaciones deben realizar un análisis de las condiciones de trabajo 
que les ofrecen a los trabajadores y analizar si existen causas por las cuales los 
individuos desean o no trabajar en determinados lugares. Es importante conside-
rar que el capital humano se desgasta con el tiempo y, por ello, es de suma valía 
contar con planes de renovación. Es positivo mantener contacto con las univer-
sidades para poder contar con su apoyo y, de esa manera, adquirir practicantes 
que en un futuro deseen estar en las organizaciones. 

Además, las organizaciones tienen que preocuparse por la felicidad, estabilidad 
y seguridad de los trabajadores. La capacitación y la formación son herramientas 
que apoyan a reducir el agotamiento y mejorar el bienestar de los trabajadores; 
se tiene que trabajar en el compromiso de los empleados, ya que es difícil rete-
ner los talentos a menos que se tengan estrategias planeadas para apoyarlos a 
incrementar sus habilidades. También se deben cuidar los procesos de reclu-
tamiento del personal, debido a que, en ocasiones, puede caerse en prácticas 
discriminatorias que alejan a futuros candidatos; se recomienda tratar de forma 
digna a cada uno, para no difundir una mala imagen entre los futuros aspirantes. 
Se sugiere hacer uso de las tecnologías para difundir nuevas vacantes. 

Por otra parte, las necesidades del mercado orillan a las organizaciones a gene-
rar estrategias que les permitan a los empleados incrementar sus habilidades y 
conocimientos para que puedan enfrentar los futuros problemas en la organiza-
ción, por lo que es de suma importancia trabajar para desarrollar una organiza-
ción que aprende. Se reconoce que, para transferir conocimiento, es necesario 
tener tanto la voluntad para enseñar como para recibir el conocimiento. De ahí 
que se requieran personas comprometidas que permitan a los demás aprender 
de sus habilidades, en especial de aquellas que han sido desarrolladas a partir 
de los cursos de capacitación brindados por la organización.
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Resumen
El trabajo presentado aborda un enfoque de tipo cuantitativo descriptivo y se 
realizó con estudiantes pertenecientes al Tronco Básico Académico de la Uni-
dad Académica Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de 
Nayarit. El objetivo del siguiente estudio parte de dos disyuntivas: primera, con-
ocer el uso y frecuencia de las herramientas tecnológicas en la aplicación de 
las actividades académicas que realizan los estudiantes en el Tronco Básico 
Académico (TBA); segunda, indagar cuáles son las herramientas tecnológicas 
que utilizan para el aprendizaje de los conceptos de las diferentes asignaturas. 
Para determinar la muestra, se utilizó la fórmula para poblaciones finitas, ob-
teniendo una muestra de 86 estudiantes. El procesamiento de la información 
se llevó a cabo con el software estadístico SPSS versión 19, que a partir de los 
datos recopilados se crearon tablas de frecuencia para el análisis interpretativo 
de la información. Por consiguiente, la herramienta digital que utilizó frecuente-
mente el estudiante en sus actividades escolares son las páginas web (40.7%), 
permitiendo tener consultas y gestiones acerca de las asignaturas impartidas 
durante los cursos en el Tronco Básico Académico (TBA). De igual manera, des-
cargando ocasionalmente recursos como programas de texto y video tutoriales 

(41.9%).

Palabras clave: Docencia, educación, enseñanza multimedia, TIC

Abstract
The work presented addresses a quantitative descriptive approach, and was 
carried out with students belonging to the Basic Academic Trunk of the Account-
ing and Administration Academic Unit of the Autonomous University of Nayarit. 
The objective of the following study is based on two dilemmas, first; to know 
the use and frequency of technological tools in the application of academic 



58

activities carried out by students in the Basic Academic Trunk, second; to inves-
tigate which are the technological tools that they use to learn the concepts of 
the different subjects. To determine the sample, the formula for finite populations 
was used, obtaining a sample of 86 students, the information processing was 
carried out with the statistical software SPSS version 19, which from the data 
collected, frequency tables were created for the study. interpretative analysis 
of the information. Therefore, the digital tool frequently used by the student in 
their school activities are the web pages (40.7%), allowing consultations and 
procedures about the subjects taught during the courses in the Basic Academic 
Trunk (TBA), in the same way, occasionally downloading resources such as text 

programs and video tutorials (41.9%).

Keywords: Teaching, education, multimedia teaching, ICT

Introducción
La tecnología ha cambiado nuestras vidas de muchas maneras, desde la co-
municación hasta el transporte. Las computadoras también juegan un papel 
integral en el proceso académico: los maestros las usan con fines educativos y 
los estudiantes las emplean para proyectos de investigación, trabajos académi-
cos y otro tipo de tareas. De esta manera, la mayoría de las escuelas utilizan las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el aula para enseñar 
a los estudiantes nuevas tecnologías que son una parte importante de la vida 
cotidiana y ayudan a mejorar el plan de estudios en diferentes disciplinas. La 
tecnología se utiliza como una herramienta de enseñanza para todos los invo-
lucrados en la educación. Asimismo, las TIC también se emplean como herra-
mientas educativas para capacitar a los estudiantes sobre cómo utilizar estas 
herramientas modernas en los trabajos del futuro. Las escuelas utilizan esto 
como un ejercicio para preparar a los estudiantes y enseñarles el funcionamien-
to, permitiendo aplicar su comprensión de las TIC en sus futuras carreras.
Por lo tanto, la tecnología beneficia a todos los académicos, desde la enseñan-
za hasta la investigación y el desarrollo profesional. Los docentes encuentran 
que los usos de las TIC en los cursos académicos básicos pueden ayudar a 
mejorar la calidad de la educación que brindan a sus estudiantes al facilitar un 
ambiente de aprendizaje. Finalmente, estas herramientas también permiten a 
los estudiantes aprender a su propio ritmo y comprender mejor los conceptos.
El uso de dispositivos y herramientas tecnológicas
A nivel mundial se analiza el uso de las computadoras en diversas áreas del 
conocimiento, y el aprendizaje de lenguajes de programación ha sido el más 
difundido. Es decir, el uso de la tecnología existe principalmente en apoyo a la 
investigación de docentes y estudiantes en tareas muy específicas como apren-
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der y mapear el aprendizaje adecuado a partir de estas herramientas (Huamán, 
2020). La tecnología abre todo tipo de puertas, pero también crea muchos de-
safíos. La idea es que, a través de estas tecnologías, se pueda crear y difundir 
conocimiento de manera sustantiva y flexible (Espíritu et al., 2022).
Así pues, los docentes deben aprender nuevas habilidades y convertirse en 
aprendices de por vida para mantenerse al día con las nuevas formas de ad-
quirir conocimientos, métodos y técnicas de enseñanza. Las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) no solo mejoran el aprendizaje mediante la 
introducción de computadoras, sino que también requieren políticas apropiadas 
para facilitar la integración del entorno de aprendizaje (Tagua, 2019). Dentro de 
este contexto, el uso creciente y práctico de la tecnología favorece la innovación 
en la educación, la calidad de la enseñanza, la realización de habilidades y la 
actualización de los métodos aplicados en diversas situaciones, especialmente 
cuando se trata de las TIC, con su propio uso en la educación y la investigación. 
Estas son dos áreas específicas donde se realizan aportes metodológicos con 
características TIC al desarrollo de competencias (González et al., 2019).
La tecnología educativa
Hoy sabemos que las TIC son más que un simple medio de comunicación. 
También sabemos que son herramientas de poder e influencia, utilizadas para 
la reestructuración de la realidad y la reestructuración colectiva de las estruc-
turas espirituales que nos permiten conectarnos (Castañeda et al., 2020). De 
lo anterior, el mundo y la tecnología actual definen influencias dentro de las 
redes informáticas, atendiendo a una sociedad interconectada. De cierta mane-
ra, la educación recorre el mismo camino hacia una enseñanza establecida 
por tecnologías. Así pues, la tecnología educativa se asume en el día a día de 
la enseñanza como un recurso o herramienta utilizada para apoyar, mejorar 
o complementar los procesos de enseñanza, aprendizaje, evaluación o apli-
cación de los conocimientos adquiridos (Pérez, 2022). Las TIC pueden hacer 
que el proceso de enseñanza sea más conveniente y completo, y alentar a los 
estudiantes a alcanzar metas más altas. Su uso impone diferentes cambios a 
nivel pedagógico, organizacional y estructural, entre otros, donde los docentes 
juegan un papel fundamental en el proceso de tutoría (Gaibor, 2020).
Los avances tecnológicos en el campo de la educación continuarán desar-
rollándose con los recursos técnicos actuales, apoyando a los estudiantes con 
las actividades escolares con diferentes tecnologías, como son los teléfonos 
inteligentes e Internet. De esta manera, surgen otros recursos como la realidad 
virtual y la inteligencia artificial, modificando los diferentes procesos educativos 
(Abarca-Reyes, 2020). Además, la tecnología educativa es el resultado de la 
aplicación de diferentes conceptos y teorías, apoyadas en las TIC, para abordar 
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una amplia gama de problemas y situaciones relacionadas con la enseñanza y 
el aprendizaje (Zapata-Gallegos et al., 2021).
Competencias digitales en la educación
Las TIC permiten el uso de dispositivos como tabletas y computadoras portátiles, 
que se han integrado a la educación, reemplazando en algunos casos a las com-
putadoras. Hoy, esta tecnología nos lleva a las tabletas, que tienen un enorme 
valor pedagógico potencial junto al Internet, revolucionando la enseñanza y 
otras profesiones (Godoy y Calero, 2018). Cabe señalar que las competencias 
en el campo de la educación se reconocen como herramientas muy útiles para 
movilizar las actitudes, conocimientos y procesos de adquisición de habilidades 
de los estudiantes, facilitando así la transferencia de conocimiento y generando 
innovación (Lévano-Francia et al., 2019). Dado que la formación docente en TIC 
sigue siendo un reto en cuanto a la formación inicial y al desarrollo profesional 
de los docentes, como respuesta a este desafío, en los últimos años ha surgido 
el concepto de competencia digital docente (Lion, 2019). A continuación, se 
presenta un modelo de competencia digital (Figura 1).

Figura 1. características de un modelo de competencia digital

Fuente: elaboración propia a partir de la información consultada en             
Lion (2019)

De lo anterior, las habilidades digitales implican el desarrollo de una amplia 
gama de conocimientos, habilidades y evaluaciones que contribuyen direct-
amente a las innovaciones tecnológicas y sus diferentes aplicaciones en dis-
tintas disciplinas (Fernández et al., 2019).
Lo cierto es que las habilidades digitales son una parte fundamental del éxito 
de los estudiantes en la educación superior y en el lugar de trabajo, ayudan a 
los estudiantes a desarrollar habilidades como programación, análisis de datos, 
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inteligencia artificial e informática. Estas habilidades permiten a los estudiantes 
ser más conscientes del mundo digital, ayudando a navegar en el entorno dig-
ital con mayor facilidad.
De igual modo, las habilidades digitales también benefician a los docentes, 
ya que les permiten mejorar la enseñanza y crear un entorno de aprendizaje 
óptimo. Los maestros pueden desarrollar habilidades como el diseño de mate-
riales educativos interactivos, el uso de herramientas educativas en línea y la 
evaluación de datos obtenidos de la observación. Esto permite a los profesores 
adaptar el contenido para satisfacer mejor las necesidades de los estudiantes.
Además, las habilidades digitales mejoran la comunicación entre docentes y 
estudiantes, ya que permiten compartir materiales y recursos, así como realizar 
debates en línea para ayudar a los estudiantes a comprender mejor el conteni-
do. Las competencias digitales deben ser transversales, funcionando en todas 
las áreas del plan de estudios, lo que lleva a una mejora continua que conduce 
a un mejor rendimiento académico y personal (Jiménez-Hernández et al., 2021).

Objetivo principal

El objetivo del siguiente estudio parte de dos disyuntivas: primera, conocer el 
uso y frecuencia de las herramientas tecnológicas en la aplicación de las activi-
dades académicas que realizan los estudiantes en el Tronco Básico Académico 
(TBA); segunda, indagar cuáles son las herramientas tecnológicas que utilizan 
para el aprendizaje de los conceptos de las diferentes asignaturas.

Pregunta de investigación

De lo anterior, se formula la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué benefi-
cios aportan las herramientas tecnológicas en las actividades académicas de 
los estudiantes durante el curso del Tronco Básico Académico?

Método
La siguiente investigación es de tipo cuantitativo descriptivo y se realizó con 
estudiantes pertenecientes al Tronco Básico Académico de la Unidad Académi-
ca Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Nayarit. Para 
determinar la muestra, se utilizó la fórmula para poblaciones finitas, en donde 
el nivel de confianza (Z) es de 1.96%, porcentaje del atributo deseado (p) 50%, 
porcentaje del atributo no deseado (q) 50%, tamaño del universo (N) 100 y con 
un error de estimación máximo deseado (e) 4%. Se obtuvo una muestra de 86 
estudiantes a estudiar. Para el acopio de la información, se aplicó una encuesta 
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conformada por variables de tipo cerrada.
Procesamiento de la información
Para el procesamiento de la información, se utilizó el software estadístico SPSS 
versión 19. A partir de los datos recopilados, se crearon tablas de frecuencia 
para el análisis interpretativo de la información.

Resultados
En concordancia con la encuesta aplicada, se obtuvieron los siguientes resulta-
dos en relación con el uso y la frecuencia de las herramientas tecnológicas en la 
realización de las actividades académicas: el 34.9% las utiliza todos los días, el 
18.6% una vez por semana, el 37.2% de dos a tres veces por semana, el 1.2% 
mensualmente, y solo el 8.1% lo hace rara vez (ver figura 2).

Figura 2. ¿Cuál es la frecuencia de uso del equipo de cómputo durante          
sus estudios?

Fuente: elaboración propia

En igual forma, se preguntó cuál es la herramienta digital que utilizó en sus ac-
tividades académicas. Los resultados demuestran que el 15.1% utiliza el e-mail, 
el 39.5% los chats, el 40.7% las páginas web y solo el 4.7% realiza descargas 
de recursos digitales (figura 3).
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Figura 3. Herramienta digital que utilizó en sus actividades académicas

Fuente: elaboración propia

Con base en la pregunta anterior, se preguntó si han descargado recursos tales 
como textos, programas de texto, video tutoriales, entre otros. Los resultados 
indican que el 16.3% no realiza descargas, el 41.9% lo hace ocasionalmente, el 
23.3% constantemente y el 18.6% muy constantemente (figura 4).

Figura 4. Descarga recursos tales como: textos, programas de textos, video 
tutoriales, entre otros

Fuente: elaboración propia

Por el contrario, se preguntó si los docentes proporcionan materiales de uso 
digital, por ejemplo, cursos, tareas, ejercicios, etc. El 18.6% manifiesta que nun-
ca, el 47.7% ocasionalmente, el 25.6% constantemente y el 8.1% muy constan-
temente (figura 5).
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Figura 5. ¿Los maestros han proporcionado materiales de uso electrónico?

Fuente: elaboración propia

Por su parte, el profesor te pide que hagas uso de la tecnología: internet, mo-
tores de búsqueda, programas especializados, tutoriales, correo electrónico, 
fotos, entre otros. El 3.5% nunca lo hace, el 31.4% lo hace ocasionalmente, el 
44.2% constantemente, y el 20.9% lo hace muy constantemente (figura 6).

Figura 6. ¿Cuál es la frecuencia del profesor para utilizar la tecnología?

Fuente: elaboración propia

Asimismo, se utiliza dispositivos como el proyector, las computadoras y las pre-
sentaciones electrónicas, así como hojas de cálculo, para realizar actividades 
en el aula. El 9.3% nunca lo hace, el 48.8% lo hace ocasionalmente, el 34.9% lo 
hace constantemente y el 7% lo hace muy constantemente (figura 7).
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Figura 7. ¿Utiliza dispositivos tales como proyector, computadoras,                
presentaciones electrónicas, hojas de cálculo, para realizar actividades en el 

salón de clase?

Fuente: elaboración propia

En igual forma, ¿hace uso de la computadora para desarrollar tareas en equi-
po? El 8.1% nunca lo hace, el 45.3% lo hace ocasionalmente, el 32.6% lo hace 
constantemente y el 14% lo hace muy constantemente (figura 8).

Figura 8. ¿Hace uso de la computadora para desarrollar tareas en equipo?

Fuente: elaboración propia

Al mismo tiempo se preguntó ¿Qué programa utiliza para desarrollar activi-
dades académicas?, 37.2% utiliza el procesador de texto, 9.3% hojas de cálcu-
lo, 27.9% presentaciones electrónicas, 5.8% bases de datos y 19.8% otro tipo 
de programas especializados (figura 9).
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Figura 9. Programas utilizados para desarrollar actividades académicas

Fuente: elaboración propia

Cuáles son las herramientas tecnológicas que utilizan para la consulta y gestión 
de la información? El 19.8% utiliza el navegador Internet Explorer, el 72.1% utili-
za Google Chrome, el 2.3% utiliza Firefox, el 2.3% utiliza Safari y el 3.5% utiliza 
otro tipo de navegador (figura 10).

Figura 10. Herramientas que utilizan para la consulta y gestión de                   
la información

Fuente: elaboración propia

Discusión
En relación al objetivo expuesto, se demuestra que los estudiantes frecuentan 
un equipo de cómputo de dos a tres veces a la semana (37.2%), mientras que 
el 34.9% lo frecuenta todos los días. Dicho de otro modo, se establece que 
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los dispositivos electrónicos son parte importante en el desarrollo de las activ-
idades escolares, determinando así las nuevas tendencias en educación, que 
apuestan por una mayor participación del alumnado en el proceso educativo y 
un aprendizaje significativo y colaborativo, hacen de las TIC una herramienta 
imprescindible para el aprendizaje (Verdezoto y Chávez, 2018).
Asimismo, las herramientas digitales que se utilizan constantemente en las ac-
tividades escolares: el 39.5% utiliza los chats para mantener una comunicación 
con docentes y compañeros, mientras que el 40.7% hace uso de páginas web 
relacionadas con temas de las diferentes asignaturas dentro del plantel. Cabe 
resaltar que, en investigaciones relacionadas con este tipo de temas, demues-
tran que la consulta de la información expuesta en internet pertenece a platafor-
mas digitales, repositorios digitales y medios de comunicación digitales (Velez-
moro y Carcausto, 2020).
Evidentemente, la enseñanza y el aprendizaje por parte de los estudiantes están 
reforzados por los distintos recursos que se descargan en la red, tal es el caso 
de textos, programas de texto, videos, etc., de los cuales el 41.9% de los estudi-
antes los descarga ocasionalmente o cuando se consideran necesarios para 
la resolución de dichas actividades. Es vital descubrir y potenciar las ventajas 
de Internet, que brinda acceso a una variedad de ricas fuentes de información 
digital en todos los campos del conocimiento (Hernández y Domich, 2021).
En relación con este tema, la utilización de dispositivos digitales aplicados en 
la educación: el 48.8% ocasionalmente opera dispositivos como proyectores, 
presentaciones electrónicas, hojas de cálculo, etc., mientras que el 34.9% sí 
hace uso constante de ellos. Asimismo, el 37.2% declara utilizar procesadores 
de texto, así como presentaciones electrónicas (27.9%). En efecto, el 72.1% de 
los estudiantes afirma que hace uso frecuente del motor de búsqueda Google 
Chrome. Resulta claro que la exploración de Internet ofrece una gama de opor-
tunidades para administrar y participar en las redes de trabajo colaborativo, lo 
que lleva a aplicaciones como WhatsApp y/o correo electrónico, a tener una 
mayor conectividad a escala global (Moyano y Spinelli, 2020).

Conclusiones
Las TIC han hecho que la enseñanza y la investigación en todos los campos 
académicos sean más rápidas y eficientes y, por supuesto, se han converti-
do en un medio importante para la enseñanza y el aprendizaje en nuestras 
instituciones educativas. Se puede encontrar fácilmente una amplia gama de 
servicios técnicos disponibles buscando en Internet. Estos incluyen software, 
hardware, tutoriales en línea, bases de datos en línea, libros electrónicos y 
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otros materiales educativos, permitiendo a las personas acceder fácilmente a 
través de su colegio o universidad. Así pues, a medida que la tecnología digital 
se vuelve más accesible, los estudiantes la utilizan de diversas maneras para 
aprender y mantener sus habilidades.
Asimismo, se da respuesta a la pregunta de investigación planteada: ¿Qué ben-
eficios aportan las herramientas tecnológicas en las actividades académicas de 
los estudiantes durante el curso del Tronco Básico Académico? De esta mane-
ra, las herramientas tecnológicas ayudan a los estudiantes a ahorrar tiempo al 
utilizar recursos académicos digitales; la mayoría de las herramientas tecnológi-
cas permiten a los usuarios buscar recursos de forma rápida y sencilla. Además, 
estas herramientas permiten a los usuarios acceder a los paquetes de software 
necesarios para desarrollar actividades escolares generales. De lo anterior, se 
demuestra que la herramienta digital que utilizan frecuentemente los estudi-
antes en sus actividades escolares son las páginas web (40.7%), permitiendo 
tener consultas y gestiones acerca de las asignaturas impartidas durante los 
cursos en el Tronco Básico Académico (TBA); de igual manera, descargando 
ocasionalmente recursos como programas de texto y video tutoriales (41.9%).
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Resumen 
En la presente investigación se desarrolló una aplicación con realidad aumentada 
para incrementar el aprendizaje en las y los estudiantes de tres telesecundarias. 
El enfoque de la investigación es de corte cuantitativo, con un diseño no expe-
rimental exploratorio. Se diseñó un instrumento que se aplicó a una muestra de 
256 estudiantes, tanto hombres como mujeres, de los tres grados, y 6 docentes 
que imparten la asignatura de Historia en las escuelas secundarias técnica 1, 
técnica 50 y técnica 66, bajo el método no probabilístico. El tratamiento de los 
datos se realizó dentro de una matriz con la finalidad de realizar un cruce de los 
mismos y de esta manera identificar los índices de bajo nivel de aprendizaje con 
respecto a esta asignatura. De acuerdo a los resultados obtenidos, se desarrolló 
una aplicación con realidad aumentada que incorpora los acontecimientos más 
importantes de la Historia de México que tuvieron lugar en el estado de Hidalgo. 
Esto con el fin de propiciar que la información presentada a las y los estudiantes 
sea más dinámica, creativa e incremente, de esta manera, un mejor aprendizaje.

Palabras clave: realidad aumentada, animación 3D, aplicación, historia, apren-
dizaje, estudiantes.
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Abstract
In the present investigation, an application with augmented reality was develo-
ped to increase learning in the students of three telesecundarias. The research 
approach is quantitative, with a non-exploratory experimental design, an instru-
ment was designed that was applied to a sample of 256 students, both men and 
women, from the three grades and 6 teachers who teach the subject of school 
history. Secondary technical 1, technical 50 and technical 66, under the non-pro-
babilistic method. The treatment of the data was carried out within a matrix in order 
to cross them and thus identify the low level of learning indices with respect to this 
subject. According to the results obtained, an application with augmented reality 
was developed that incorporates the most important events in the History of Mexi-
co that took place in the state of Hidalgo, in order to encourage the information 
presented to the students to be more dynamic and creative and increase in this 
way, a better learning.

Keywords: augmented reality, 3D animation, application, history,                                                    
learning, students.

Introducción
Con los avances tecnológicos y la incorporación de diferentes herramientas en 
los diversos sectores de la actividad humana, la Realidad Aumentada (RA) emer-
ge como una tecnología prometedora que puede ayudar a mejorar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en cualquier nivel educativo. Prendes (2015) describe a 
la RA como una tecnología que superpone a una imagen real obtenida a través 
de una pantalla, imágenes, modelos 3D u otro tipo de información generada por 
computadora. Montecé et al. (2017) advierten que se trata de una de las tenden-
cias de uso que se impone y que tienen una presencia significativa en los aspec-
tos relacionados con la formación.
Además, Rodríguez y Cuevas (2019) sugieren que la educación puede benefi-
ciarse de este tipo de tecnología para complementar la información ya disponible 
y enriquecerla con la interpretación en objetos 3D, texto, audios, videos y otros 
medios audiovisuales. Estos recursos proporcionan a los profesores una forma 
diferente de enseñar y motivar a sus estudiantes sin excluir los métodos tradicio-
nales de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, para Cabero et al. (2018), la realidad 
educativa y tecnológica en las aulas de los diferentes niveles académicos en el 
sistema educativo viene de la mano de la incorporación de nuevas herramientas 
que acercan a los estudiantes, de forma sencilla, lúdica y formativa, a los conte-
nidos curriculares.
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Estado del arte

La pertinencia de la aplicación de la RA como herramienta dentro de la educa-
ción ha sido referenciada en varias ocasiones. Así, Del Cerro y Morales (2017) 
proponen la aplicación de la RA como herramienta de apoyo al aprendizaje y 
advierten que ha sido una experiencia enriquecedora y motivadora, que ha per-
mitido comprobar la actitud positiva y tremendamente receptiva del alumnado. En 
este sentido, llama especialmente la atención la respuesta de la totalidad de los 
estudiantes y su alto grado de implicación, así como, incluso, la complicidad de 
las familias.
Céspedes et al. (2012) refieren que la implementación de RA en la enseñanza de 
Geometría básica en la educación primaria y parte de la secundaria favorece el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que dinamiza las clases y genera un ma-
yor interés en los estudiantes. En el desarrollo de software educativo que imple-
mente la RA, se precisa el diseño y uso de gráficas en 3D suficientemente claras 
para lograr la correcta comprensión del estudiante, pues figuras mal diseñadas 
pueden generar falta de atención o, peor aún, hacer el tema poco entendible. 
Por otra parte, Oliva et al. (2019) advierten que el uso de herramientas basadas 
en tecnologías emergentes como apoyo a la enseñanza y aprendizaje se está 
convirtiendo en una pieza angular en los procesos educativos. Se debe explotar 
y analizar su pertinencia de inclusión en los salones de clase con el propósito de 
proporcionar ambientes idóneos que permiten coadyuvar el proceso de aprendi-
zaje en los estudiantes.

Planteamiento del problema
En la asignatura de Historia, se dan a conocer los acontecimientos más impor-
tantes que han dejado huella a lo largo de los siglos en México. Sin embargo, 
es conocido el desinterés que el estudiante de nivel secundaria presenta para 
el aprendizaje de referentes históricos. El hecho de aprender nombres, fechas y 
lugares lo han tomado más como una simple memorización en detrimento de la 
comprensión socio-histórica de los mismos. Tal como lo menciona Lahera, D. & 
Pérez (2022), los contenidos de la asignatura de historia permiten comprender 
y conocer los problemas sociales que se gestan con el paso del tiempo, lo que 
facilita al ser humano ubicarse en la vida actual que permitirá comprender con 
más posibilidades su paso por el presente y con visión hacia el futuro. A pesar de 
lo anterior, el desinterés por el aprendizaje del contenido de la asignatura de His-
toria en el estudiante de nivel secundaria ha estado latente año con año. El hecho 
de aprender nombres, fechas, lugares lo han tomado más como memorizar que 
la comprensión de los temas.
Particularmente, Muñoz (2014) menciona el desinterés por el aprendizaje de la 
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historia, las caras de fastidio y los malos comentarios que traen cada vez que se 
va a tratar la asignatura. El alto índice de adolescentes que reprueban la materia 
constituyen una llamada de atención en el espíritu del investigador, por lo que 
merece analizar a fondo qué está sucediendo con el proceso de aprendizaje. 
Ante esto, es necesario replantear y cambiar las estrategias de aprendizaje, más 
ahora que se está presentando un cambio en el sistema de educación, con la in-
tegración de diferentes herramientas tecnológicas que coadyuvan en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje en cualquier nivel educativo.

Pregunta de investigación

¿Cómo desarrollar una aplicación con Realidad Aumentada con animaciones 3D 
de personajes históricos para incrementar el nivel de aprendizaje en la asignatura 
de Historia en los estudiantes de tres secundarias Técnicas del Estado de Hidal-
go, en el ciclo escolar 2022-2023?

Objetivo General
Desarrollar una aplicación con Realidad Aumentada con animaciones 3D de per-
sonajes históricos para incrementar el nivel de aprendizaje en la asignatura de 
Historia en los estudiantes de tres secundarias Técnicas del Estado de Hidalgo, 
en el ciclo escolar 2022-2023.
Objetivos Específicos

*Aplicar un cuestionario a las y los estudiantes y docentes de tres secunda-
rías técnicas, para identificar los índices de bajo nivel de aprendizaje en la 
asignatura de Historia.
¨*Desarrollar de una aplicación con animaciones 3D con RA que tenga con-
tenido de la asignatura de historia para motivar el interés de aprendizaje en 
las y los estudiantes.

Hipótesis
La integración de una aplicación con Realidad Aumentada (RA), con animacio-
nes 3D de personajes históricos, incrementará el nivel de aprendizaje en la asig-
natura de Historia en los estudiantes de tres secundarias técnicas del Estado de 
Hidalgo, en el ciclo escolar 2022-2023.

Materiales y Métodos
Para realizar la presente investigación, se optó por un enfoque cuantitativo. De 
acuerdo a la investigación de Ñaupas et al. (2018), este enfoque se caracteriza 
por utilizar métodos y técnicas cuantitativas, y por ende, tiene que ver con la 
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medición, el uso de magnitudes, la observación y medición de las unidades de 
análisis, el muestreo y el tratamiento estadístico. Hernández et al. (2014) reafir-
man esto en su investigación, donde mencionan que, a partir de las preguntas, se 
establecen hipótesis y se determinan variables; se traza un plan para probarlas, 
se miden las variables en un determinado contexto, se analizan las mediciones 
obtenidas utilizando métodos estadísticos, y se extrae una serie de conclusiones.
El diseño de la investigación es no experimental, transversal y exploratorio. Se-
gún los estudios de Hernández et al. (2014), el propósito de estos diseños es 
comenzar a conocer una variable o un conjunto de variables, una comunidad, un 
contexto, un evento o una situación.

Técnica de recolección de información

Para esta investigación, se utilizó el instrumento de cuestionario para ser aplica-
do en los estudiantes y docentes de cada una de las secundarias técnicas. Esto 
permitirá abordar diferentes perspectivas de los agentes involucrados dentro del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. En concordancia con Pozzo et al. (2018), los 
cuestionarios consisten en una serie de preguntas abiertas y/o cerradas respecto 
de una o más variables a medir, y son probablemente el instrumento más utilizado 
para recolectar datos.

Instrumento para la recopilación de datos

Por medio de cuestionarios, se recolectarán los datos que ayudarán a obtener los 
índices de bajo nivel de aprendizaje que presentan los estudiantes con respecto 
a la asignatura de Historia. Por otro lado, se aplicará un cuestionario diferente a 
los docentes, para corroborar las causas que ellos han identificado con respecto 
a sus estudiantes y el bajo índice de aprendizaje en la asignatura de Historia. 
Para la elaboración de ambos cuestionarios, se tomaron en cuenta preguntas ce-
rradas, con el fin de obtener respuestas concretas y precisas que, más adelante, 
serán analizadas en datos cuantitativos y permitirán obtener la respuesta a la 

pregunta de investigación.

Para poder aplicar ambos cuestionarios, se utilizó la herramienta Google Forms. 
Se proporcionaron diferentes enlaces tanto a los estudiantes como a los docen-
tes, de acuerdo a su respectivo cuestionario. Para poder ingresar y contestar, 
tenían que registrarse con su correo institucional y solo podían responder una 
vez. Conforme se inició con el envío de la información, se empezaron a obtener 
los respectivos resultados de cada cuestionario, identificando quiénes ya habían 
contestado y quiénes faltaban por realizarlo.
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Muestra

De las unidades de análisis seleccionadas, se consideraron dos grupos: estu-
diantes y docentes, quienes fueron elegidos mediante un muestreo probabilís-
tico en el que, por su propia naturaleza, todos los elementos tienen la misma 
probabilidad de ser elegidos. Así lo reafirma López y Fachelli (2015): todas las 
unidades de la población tienen una probabilidad conocida de ser incluidas en la 
muestra, y, por lo tanto, también se conoce la probabilidad de obtener cada una 
de las muestras mediante un procedimiento de aleatorización. El tipo de muestra 
probabilística que se aplicó fue Aleatorio simple, de acuerdo a Otzen y Manterola 
(2017), garantiza que todos los individuos que componen la población objetivo 
tienen la misma oportunidad de ser incluidos en la muestra.
En la Técnica 1, se cuentan con una matrícula de 114 estudiantes de los tres 
grados: primero, segundo y tercero. Se tomó una muestra significativa de 87 es-
tudiantes, tanto hombres como mujeres. En cuanto a la Técnica 50, cuenta con 
una matrícula de 103 estudiantes de los tres grados: primero, segundo y tercero. 
La muestra que se recolectó fue de 79 estudiantes, tanto hombres como mujeres. 
Para la Técnica 66, la matrícula es de 120 estudiantes de los tres grados: primero, 
segundo y tercero. La muestra que se obtuvo fue de 90 estudiantes, tanto hom-
bres como mujeres, obteniendo un total de 256 estudiantes de las tres Técnicas.
De la misma forma, se obtuvo una muestra significativa con los docentes ads-
critos en cada una de las Técnicas. Cada una cuenta con tres docentes que 
imparten la asignatura de Historia. De acuerdo al muestreo probabilístico, solo se 
le aplicó el cuestionario a dos docentes de cada Técnica, obteniendo un total de 
seis docentes de las tres Técnicas. Una vez elegidos los agentes bajo estudio, se 
les aplicaron los instrumentos correspondientes.

Triangulación de información

Con la finalidad de triangular la información a partir de los cuestionarios aplicados 
a las dos muestras (estudiantes y docentes), se decidió utilizar la triangulación de 
información. De acuerdo con Aguilar y Barroso (2015), la triangulación de datos 
hace referencia a la utilización de diferentes estrategias y fuentes de información 
en una recogida de datos que permite contrastar la información recabada.
Así, el uso de estrategias de triangulación permitió analizar la realidad de modo 
completo y riguroso, eliminando cualquier tipo de sesgo en el objeto a evaluar. 
Particularmente, el tipo de triangulación que se aplicó fue el de triangulación de 
sujetos, realizándose de manera escalonada, primero con los estudiantes y des-
pués con los docentes.
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Resultados
Con la información obtenida de ambas muestras, se procesó la información den-
tro de una matriz para tener un mejor análisis comparativo y comprender estadís-
ticamente toda la información recabada, obteniendo así una mejor interpretación 
en los resultados. Ahora bien, de acuerdo con el análisis que se realizó, la Tabla 
1 muestra el gusto por la asignatura de Historia, clasificado por los tres grados 
de nivel secundaria. Asimismo, de acuerdo con estos resultados, se obtuvo el 
motivo por el cual se representa el gusto por la asignatura. Se identificaron en la 
respuesta a la pregunta “¿Por qué?” palabras que se repetían, las cuales fueron: 
“interesante”, “aburrida”, “difícil de entender”, entre otros conceptos diferentes.

Tabla 1. Clasificación de gusto por la asignatura por grado académico

Fuente: Elaboración propia

Continuando con el análisis, podemos identificar en la Tabla 2 las posibles causas 
que se presentan para que los estudiantes puedan aprender la asignatura de 
Historia y comprender mejor las fechas, nombres y hechos ocurridos. De acuerdo 
con los resultados mostrados en la matriz, se pueden identificar las causas a las 
cuales los estudiantes se han enfrentado para la comprensión de los temas de la 
asignatura.
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Tabla 2. Matriz con datos de docente y estudiante dificultades de aprendizaje 
en la asignatura de Historia

Fuente: Elaboración propia

Aunado a lo anterior, en la tabla 3 se identifican las calificaciones que constante-
mente llegan a obtener las y los estudiantes en sus exámenes. Se contempla que 
la media se encuentra entre 7.5 y 9.5, y solo el 10% de la matrícula total obtiene 
calificaciones entre 5 y 6.9, de acuerdo tanto a las respuestas obtenidas de estu-
diantes como de docentes.

Tabla 3. Matriz con datos de docente y estudiante con calificación más alta     
en examen

Fuente: Elaboración propia
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Para concluir nuestro análisis de resultados, en la tabla 4 se presenta una posible 
solución para mejorar la comprensión de la asignatura de Historia y hacerla me-
nos aburrida y teórica. Se sugiere la implementación de una herramienta tecnoló-
gica en los procesos de aprendizaje. Los resultados muestran que el 100% de los 
docentes estarían dispuestos a implementarla y que solo el 4% de los estudiantes 
no estarían interesados, mientras que el 24% respondió “tal vez” y el 78% afirmó 
que sí les gustaría contar con dicha herramienta tecnológica.

 Tabla 4. El aprendizaje de la asignatura Historia por medio de una                   
herramienta tecnológica

Fuente: Elaboración propia

Como segunda etapa del proyecto, se procedió al desarrollo del modelado, tex-
turizado y animación en 3D de los personajes, así como de los escenarios donde 
estarán interactuando. Se procedió a grabar diferentes frases célebres que fue-
ron reconocidas por cada uno de los personajes. 
La aplicación responde de acuerdo al cuadernillo que se elaboró con diferentes 
ejercicios relacionados con las diferentes etapas importantes de la historia de 
México. En la figura 1 se puede apreciar las culturas prehispánicas, donde el 
estudiante realizará una actividad y se visualizará la animación en 3D con RA y el 
audio al pasar la aplicación sobre dicha imagen.
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Figura 1. Modelo de culturas prehispánicas

Fuente: Elaboración propia

En complemento, en la figura 2 se menciona el Movimiento de Independencia, 
mostrando a los personajes más importantes y sobresalientes durante este mo-
vimiento. De igual forma, se indica una actividad y se propone una animación en 
3D con RA para cada uno de los personajes visualizados en la imagen.

Figura 2. Movimiento de Independencia

Fuente: Elaboración propia

Continuando con el proyecto, en la figura 3 se representa el periodo que abarca 
del Porfiriato a la Revolución Mexicana, donde se propone una actividad para el 
estudiante y se sugiere una animación en 3D con Realidad Aumentada para cada 
uno de los personajes que se visualizan en la imagen.
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Figura 3. Del Porfiriato a la Revolución Mexicana

Fuente: Elaboración propia

Para concluir, en la figura 4 se representa a Emiliano Zapata y se propone una ac-
tividad que involucra una animación 3D con RA para cada uno de los personajes 
que se visualizan en la imagen.

Figura 4. Emiliano Zapata

Fuente: Elaboración propia

Así es como quedó desarrollada la aplicación con RA y las animaciones en 3D 
que representan a cada uno de los personajes históricos con frases célebres con 
las que son identificados, al responder por medio del cuaderno interactivo, con 
una actividad en cada uno de los temas que el estudiante debe realizar, acompa-
ñadas con la animación 3D y el audio con RA.
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Discusión
Recapitulando, de acuerdo con el objetivo planteado en esta investigación, se 
puede concluir que se logró desarrollar la aplicación con RA y animaciones 3D 
con los personajes históricos, así como la integración del audio con frases céle-
bres que los representan, para incrementar los índices de aprendizaje en la asig-
natura de Historia en nivel secundaria. 

Por consiguiente, se respondió a la pregunta de investigación y al cumplimiento 
del objetivo principal de esta investigación, dando lugar a la hipótesis como po-
sitiva, ya que se confirma que al integrar una aplicación con RA y animación 3D 
con personajes históricos y audios con sus frases que los identifican, se podrá 
incrementar los índices de aprendizaje en la asignatura de historia con los estu-
diantes de las tres Telesecundarias.

Conclusiones
En resumen, al integrar una aplicación de animación 3D con RA y audios, se moti-
vará a los estudiantes a adentrarse en los contenidos de la asignatura de Historia. 
No hay que olvidar que, de acuerdo con los resultados, los docentes y estudian-
tes quedaron muy interesados en poder tener esta herramienta tecnológica que 
coadyuve en los procesos de aprendizaje para la asignatura de Historia. 
Para terminar, las tecnologías ya deben formar parte de los procesos de apren-
dizaje en la educación. El uso de estas herramientas es un componente funda-
mental en la vida de los estudiantes, donde se ha visto en diferentes investiga-
ciones cómo ha favorecido los procesos de aprendizaje e incrementado el índice 
de aprovechamiento en cualquier nivel educativo. Por lo anterior, se recomienda 
el diseño e implementación de esta aplicación con animaciones 3D con RA y 
audios, para que el estudiante pueda comprender, sin memorizar, las fechas y 
nombres de los personajes que tuvieron relevancia durante la Historia de México. 
Así, la enseñanza de los contenidos de la asignatura no será aburrida ni teórica, 
y se logrará incrementar los niveles de aprendizaje para disminuir los índices de 
reprobación.
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Futuras investigaciones

De las evidencias anteriores y la conclusión obtenida, se pretende implementar la 
aplicación en los procesos de aprendizaje y medir el rendimiento de conocimien-
to adquirido en los estudiantes, así como la motivación que esta aplicación les 
pueda representar para aprender los contenidos de la asignatura de historia de 
una manera más dinámica y motivadora, con el fin de incrementar la necesidad 
de aprender en cada uno de los estudiantes de estas tres Telesecundarias y me-
jorar los niveles de aprendizaje.



83

Referencias

Aguilar, G. & Barroso, O. (2015) La Triangulación de datos como estrategia en Investi-
gación Educativa. Pixel-Bit. Revista de Medios y Educación. 47, pp. 73-88. Sitio 
web: https://www.redalyc.org/pdf/368/36841180005.pdf

Cabero, J. & Vázquez E. (2018). Uso de la Realidad Aumentada como Recurso Di-
dáctico en la Enseñanza Universitaria. Uso de la Realidad Aumenta, 11, pp.25-
34. Sitio web: https://scielo.conicyt.cl/pdf/formuniv/v11n1/0718-5006-formu-
niv-11-01-00025.pdf

Céspedes, G., Valencia, B. & Santacruz, S. (2012). Realidad Aumentada como herra-
mienta en la enseñanza~ aprendizaje de geometría básic. Panorama, 8, pp.50-58. 
Sitio web: https://core.ac.uk/download/pdf/268442761.pdf

Del Cerro, F. & Morales G. (2017). Realidad Aumentada como herramienta de mejo-
ra de la inteligencia espacial en estudiantes de educación secundaria. Revis-
ta de Educación a Distancia, 54, pp.1-14. Sitio web: https://www.redalyc.org/
pdf/547/54751771005.pdf

Hernández, R., Fernández C. & Baptista, P. (2014). Metodología de la Investiga-
ción. México: McGRAW-HILL. Sitio web: https://www.uca.ac.cr/wp-content/
uploads/2017/10/Investigacion.pdf

Lahera, D. & Pérez, F. (2022) La enseñanza de la historia en las aulas: un tema para 
reflexionar. Debates por la historia, 1, DOI. https://doi.org/10.54167/deba-
tes-por-la-historia.v9i1.629. Sitio web: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pi-
d=S2594-29562021000100129&script=sci_arttext 

López, P. & Fachelli, S. (2015) Metodología de la Investigación Social Cuantitativa. Crea-
tiveCommons, Barcelona. Sitio web: https://ddd.uab.cat/pub/caplli/2017/185163/
metinvsoccua_cap2-4a2017.pdf

Montecé, F., Verdesoto, A. & Montecé, C. (2017). Impacto De La Realidad Aumentada 
En La Educación Del Siglo XXI. European Scientific Journal, 13, pp.129-137. 
Sitio web: https://www.researchgate.net/publication/320219906_Impacto_De_
La_Realidad_Aumentada_En_La_Educacion_Del_Siglo_XXI

Muñoz, L. (2014). El desinterés por el aprendizaje de la historia en grupo multigrado. 
Tesis para obtener el grado de maestría, Maestra en Educación, Universidad Peda-
gógica Nacional. Sitio web: http://200.23.113.51/pdf/30729.pdf

Ñaupas, H., Valdivia, M., Palacios, J. & Romero, H. (2018). La investigación científi-
ca. En Metodología de la Investigación(pp. 140-150). Bogota: Ediciones de la 
U. Sitio web: https://corladancash.com/wp-content/uploads/2020/01/Metodolo-
gia-de-la-inv-cuanti-y-cuali-Humberto-Naupas-Paitan.pdf

Oliva, J., Carranza, J., De la Cruz, E. & Hernández R. (2019). Aplicaciones móviles 
basadas en Realidad Aumentada como herramientas de apoyo al proceso enseñan-
za-aprendizaje. Memorias del Congreso Internacional de Investigación Academia 
Journals Morelia 2019, 11, pp.2048-2053.



84

Otzen, T. & Manterola, C. (2017). Técnicas de Muestreo sobre una Población a Estudio. 
Int. J. Morphol, 1, pp 227-232. Sitio web: https://scielo.conicyt.cl/pdf/ijmorphol/
v35n1/art37.pdf

Pozzo, Ma., Borgobello, A. & Pierella, Ma. (2018) Uso de cuestionarios en investiga-
ciones sobre universidad: análisis de experiencias desde una perspectiva situada. 
Relmecs, 8, pp.1-15. Sitio web: https://core.ac.uk/download/pdf/199292138.pdf 

Prendes, C. (2015). Realidad aumentada y educación: análisis de experiencias prácti-
cas. Pixel-Bit. Revista de Medios y Educación, 46, pp.187-203. Sitio web: https://
idus.us.es/bitstream/handle/11441/45413/realidad%20aumentada%20y%20edu-
cacion.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Rodríguez, G. & Cuevas, R. (2019). Realidad Aumentada en la Educación. Revista Aca-
démica del Quehacer Universitario, 2, pp.25-31. Sitio web: https://www.research-
gate.net/publication/335841012_Realidad_Aumentada_en_la_Educacion



85

Aprendiendo sobre plantas con un                                  

acercamiento tridimensional

Learning about plants with a three-dimensional approach

Isabel López Zamora
Universidad Veracruzana

ilopez@uv.mx

https://orcid.org/0000-0002-9378-6748

 
Recibido 9 de febrero, aceptado 24 de abril del 2023.

Esta obra cumple el requisito de evaluación por dos pares de expertos.

Resumen

La presente contribución documenta el ejercicio docente adoptando una en-
señanza indagatoria y guiada, con un enfoque de aprendizaje tridimensional 
dentro y fuera del aula. Bajo dicho enfoque, los estudiantes se conectaron más 
fácilmente con su entorno natural y aprendieron a construir habilidades aplica-
das en el campo de la investigación ecológica sobre plantas. En este texto se 
exponen las estrategias de un aprendizaje tridimensional construidas en torno 
a la indagación de las plantas en sitios naturales ubicados a nivel local dentro 
del campus de estudio. La documentación aquí mostrada pone en evidencia 
que las diferentes evaluaciones de aprendizaje y la retroalimentación corres-
pondiente produjeron avances significativos en todas las sesiones de trabajo, 
incentivaron a los estudiantes en su búsqueda del conocimiento biológico cla-
ve, ya que lograron construir nuevo saber y conexiones con otras disciplinas 
científicas. Además, desarrollaron habilidades para la investigación de casos 
ecológicos reales en su localidad, lo que incrementó su interés y mejoró la co-
laboración entre sus pares. Adoptar esta metodología de enseñanza ha cau-
sado un impacto positivo sobre la práctica docente, transformándola en una 
actividad colaborativa, de mayor reflexión y llevada a cabo en un ambiente de 
auténtica investigación científica.

Palabras clave: investigación, casos ecológicos, aprendizaje tridimensional, 
colaboración de pares.
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Abstract

This contribution brings the results of a pedagogical practice by adopting an 
inquiry teaching guided by a three-dimensional approach in and outside the 
classroom. Under this particular approach, the students were able to easily con-
nect with their local natural environment and learn different skills to be applied in 
plant ecology research. 

Strategies of a three-dimensional learning are presented and were built around 
a plant research in natural areas locally established within campus. Evidence 
showed that the different learning evaluations and the corresponding feedback 
provided significant progress in each class session, increased students en-
gagement in their discovery for core biological knowledge, built new knowledge 
and science connections, and skills that were applied in real ecological cases at 
local sites, which also increased their interest and improved peer collaboration. 
The adoption of this three-dimensional learning methodology has had a positive 
impact on the teaching practice itself, making it a more collaborative one with a 
deep reflection purpose, and carried out in an authentic scientific environment.

Keywords: research, ecological cases, three-dimensional learning,                                
peer collaboration.

Introducción

Las auténticas intenciones para lograr reformas educativas requieren de un 
gran compromiso y de permanentes esfuerzos sumados que conduzcan a un 
verdadero cambio, como es el caso de la participación en la investigación y 
vinculación con la docencia para entender cómo se aprende sobre ciencia y 
cómo se debe enseñarla con calidad y en un contexto real. Entre los esfuerzos 
encaminados a la real transformación en los procesos de enseñanza y apren-
dizaje, destacan la adopción e implementación de estrategias didácticas para 
el aprendizaje activo que promuevan la adquisición de hábitos de pensamiento 
complejo orientados a fomentar el interés por las clases de ciencia (Eaton, 1998; 
Handelsman et al., 2004) y el desarrollo de habilidades y competencias clave 
en los y las estudiantes, mediante su colaboración en pares en actividades de 
investigación realizadas en su entorno inmediato (Dillon et al., 2005; López-Za-
mora, 2021). Todo ello les proporciona el contexto del papel de la ciencia en la 
vida diaria para abordar problemáticas sociales de la actualidad (Labov et al., 
2010). Dicho panorama resulta un gran desafío para quienes estamos totalmen-
te convencidos y tenemos voluntad de emprender tales esfuerzos y que estos 
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puedan alcanzar a cada uno de los alumnos y alumnas que atendemos, a los 
educadores y educadoras, a facilitadores y facilitadoras, a los profesores y pro-
fesoras, a técnicos, e investigadores e investigadoras que participan en cada 
oferta educativa en los diferentes campos de la ciencia. Esta labor, sin duda, 
representa un gran reto personal, pero genera una fuerte motivación al saber 
que estamos siendo parte de ese grande y veraz cambio que experimentan los 
procesos de enseñanza y aprendizaje de las ciencias en nuestra actual y aún 
en la futura sociedad (Shaw et al., 2009).

Existe una considerable literatura sobre los resultados que han dado las accio-
nes encaminadas a la reforma en la educación en ciencias, como se ha podido 
evidenciar a través de algunas historias exitosas de asignaturas innovadoras 
que implementan mejores prácticas docentes (Mathews et al., 2010), de re-
portes de métodos efectivos para evaluar competencias como el razonamiento 
científico y el pensamiento crítico (Timmerman et al., 2010; Bissell & Lemons, 
2006), documentación de cursos conectados con la investigación en campo, 
como el ahora puesto en marcha (Weaver et al., 2008; López-Zamora, 2021, 
2022). Todas estas historias comparten prácticas y estrategias didácticas no-
vedosas para mejorar los planes y programas y, por tanto, ofrecer una enrique-
cida formación educativa con el respaldo de las tecnologías de la información, 
comunicación y del aprendizaje (Woodin et al., 2009).

Sumándose al impulso para la genuina transformación de la educación en cien-
cias y motivada por los resultados que se han venido obteniendo gradualmente 
durante la ejecución de una labor docente más reflexiva y ejercida bajo el pilar 
de un modelo educativo flexible, que facilita la realización de actividades de 
carácter indagatorio y vinculadas a la investigación, se presenta el presente 
trabajo basado en un aprendizaje con enfoque tridimensional aplicado a una 
experiencia educativa de ciencias biológicas cuyos procesos de enseñanza y 
aprendizaje se encuentran en permanente innovación.

Al considerar este acercamiento tridimensional, que también está fundamen-
tado en la visión de un contexto real para la educación en ciencias, se llega a 
reconocer fácilmente que la mayoría de los temas más relevantes de la ecolo-
gía de plantas se entienden mejor y se aprenden con profundidad en términos 
de las ideas centrales, como es el caso de la relación entre plantas exóticas 
invasoras y plantas nativas en un ecosistema determinado. Con esta cobertura 
exitosa en el manejo de las ideas clave y adoptando actividades de indaga-
ción científica (López-Zamora, 2020, 2022) se ha logrado detectar ideas prin-
cipales aplicadas en prácticas de investigación sobre ecología de plantas en 
sitios locales, con las cuales los y las estudiantes logran abordar a profundidad 
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diversas temáticas ecológicas conectadas a dichas ideas, y respaldadas con 
evidencias producidas en la ejecución del trabajo de campo llevado a cabo en 
sus visitas a espacios cercanos de su entorno.

La implementación de actividades de aprendizaje activo y con carácter inda-
gatorio indudablemente fomenta las habilidades de investigación conducidas 
en escenarios reales (Entwistle, 1991; López-Zamora, 2021). Estas actividades 
prácticas son diversas e interactivas, además de que incluyen el desarrollo y 
exploración de modelos para predecir y explicar fenómenos biológicos, así 
como construir sus argumentos basados en sus propias evidencias de campo, 
en combinación con otros elementos de índole indagatorio, entre ellos el plan-
teamiento de preguntas de investigación, la planeación, el diseño experimental 
y su ejecución, y el posterior análisis e interpretación de los datos (Mislevy et al., 
2004; Mislevy & Haertel, 2006). En este contexto resulta muy sencillo trabajar 
con la descripción de conceptos interdisciplinarios, nociones que trascienden 
múltiples disciplinas y que pueden ayudar a que los y las estudiantes encuen-
tren más fácilmente las conexiones con otras áreas del conocimiento a lo largo 
de su formación académica y asegurarán su aplicación en su próximo ámbito 
profesional. La mezcla de estos tres ejes, es decir, las ideas centrales o cla-
ve, las actividades prácticas e indagatorias y los conceptos interdisciplinarios 
en la realización de la labor docente llega a producir lo que se conoce como 
aprendizaje tridimensional (Cooper et al., 2017; Harris et al., 2016). Mediante 
esta propuesta se intenta lograr un acercamiento para mejorar la planeación, 
el desarrollo y la aplicación in situ de actividades de aprendizaje indagatorio 
que promuevan el referido aprendizaje tridimensional, con su correspondiente 
evaluación práctica.

Metodología

En el diseño de las actividades de aprendizaje indagatorio que respalden un 
aprendizaje tridimensional, se tuvo en mente apuntalar sobre todo el resultado 
del aprendizaje deseado o el desempeño esperado. Lo anterior implicó un pro-
ceso complejo de análisis de los contenidos educativos a ofertar en un curso 
de ecología vegetal, requiriendo también una descripción clara de cada idea 
central y los conceptos interdisciplinarios asociados a cada actividad práctica 
e indagatoria, aplicando en cada una la observación, el razonamiento crítico y 
la interpretación (Windschitl et al., 2008). Posteriormente, se diseñaron las ta-
reas de aprendizaje y las rúbricas necesarias para su evaluación. Este proceso 
llevó tiempo, sin embargo, se tuvo oportunidad de adaptar algunas actividades 
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prácticas y estrategias de evaluación aplicadas en cursos previos, lo cual re-
sultó más conveniente en su alineación con el enfoque deseado de conectar a 
alumnas y alumnos con un aprendizaje tridimensional.

Se tuvo como referente el diseño y modelo instruccional de actividades de 
aprendizaje basado en la indagación científica durante la oferta de anteriores 
cursos de ciencia en vinculación con la investigación que se ha desarrollado 
en el área de la ecología vegetal (López-Zamora, 2022). Este punto de partida 
contribuyó en gran medida a la fácil planeación y adaptación de las acciones 
indagatorias, con la finalidad de alcanzar un aprendizaje tridimensional y sim-
plificar su implementación dentro y fuera del aula (DeWitt & Storksdieck, 2008; 
Windschitl et al., 2008) (Tabla I).
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Tabla I. Componentes del aprendizaje tridimensional aplicados a los              
contenidos educativos en un curso de ecología de plantas 

Fuente: Elaboración propia.

Se presenta una muestra representativa de algunos formatos elaborados para 
una sencilla instrucción y viable ejecución in situ de las actividades de apren-
dizaje a ser efectuadas por los y las estudiantes a lo largo del curso. Todo ello, 
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con la finalidad de reunir una adecuada documentación del ejercicio docente 
que logre reflejar la investigación que los estudiantes experimentan cuando el 
evento de aprendizaje se aborda de forma tridimensional, y en un contexto real 
en escenarios naturales que forman parte de su entorno inmediato (Tabla II).

La estructura de las sesiones sostenidas a lo largo del curso se apegó a los 
protocolos empleados en la investigación vinculada a esta labor docente, en-
focada a las especies de malezas más dominantes detectadas en los parques 
locales cercanos al campus universitario (Tabla II).
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Tabla II. Distribución de las sesiones y actividades de aprendizaje con         
enfoque tridimensional en un curso de ecología vegetal

Fuente: Elaboración propia.
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Se usaron diversas técnicas de observación para obtener un registro de la eje-
cución de las actividades y el monitoreo in situ de las especies de malezas más 
dominantes a nivel local (Dillon et al., 2005). Estas observaciones fueron esen-
ciales, ya que permitieron recabar información de primera fuente en un contexto 
real, lo que posibilitó tener una percepción más clara de cómo interactúan los 
estudiantes y cómo se conducen en un ecosistema natural. Los datos reunidos 
sirvieron para el entendimiento reflexivo de sus opiniones acerca del suceso de 
aprendizaje y de algunos aspectos clave sobre las acciones que conlleva el 
trabajo de investigación en campo, para mejorar la aplicación y réplica de este 
tipo de eventos de aprendizaje tridimensional con indagación en otros ámbitos.

Con la finalidad de evaluar su desenvolvimiento en la serie de actividades tridi-
mensionales ejecutadas a lo largo de su estancia, se aplicó una combinación 
de herramientas, entre las que se incluyeron la realización de las actividades 
en campo (preparación, colaboración de pares y conducción en el sitio), evi-
dencias de trabajo de campo (libreta de campo, galería de fotos, esquemas 
botánicos, colecta de ejemplares, registro de datos), reportes técnicos de las 
actividades de aprendizaje efectuadas, y exposición (modalidad cartel, audio, 
video o presentación) y defensa oral de sus resultados frente al grupo. Se con-
sidera que esta estructura integra su propia motivación, creatividad y resultados 
de aprendizaje, al mismo tiempo que promueve la genuina colaboración de pa-
res y el debate grupal, además de facilitar la evaluación de su desempeño. La 
serie de actividades tridimensionales comprendidas en cada sesión de invasión 
abordada a lo largo del curso se evaluó con rúbricas analíticas acompañadas 
cada una con la retroalimentación de la profesora, colectada después de la 
discusión grupal. Su construcción permitió la visualización constructiva de las 
diferentes evidencias obtenidas y descubrimientos hechos por los y las estu-
diantes en cada escenario natural explorado in situ.

Resultados

Explorando el aprendizaje tridimensional

Las sesiones durante el curso se estructuraron en concordancia con los proto-
colos aplicados en los proyectos de investigación en ecología de plantas inva-
soras monitoreadas en ambientes naturales y en áreas ornamentales cercanas 
al campus universitario.

Se logró brindar un espacio de auténtica colaboración de pares, en el que alum-
nos y alumnas fueron capaces de entablar conversaciones de índole académi-
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ca, pudieron mantener pláticas prolongadas que les despertaron interés por 
saber más sobre las plantas de su localidad y pudieron plantear una serie de 
preguntas de investigación bien enfocadas, tales como: “¿por qué piensas que 
las plantas invasoras son importantes en tu localidad?” y “¿qué te hace pregun-
tarlo?”. Otras de las interrogantes centrales estuvieron enfocadas en la historia 
de vida de las plantas invasoras, por ejemplo: “¿cómo puedes explicar el exi-
toso establecimiento y colonización de las plantas invasoras en tu localidad?” 
y “¿por qué esperas que ocurra este evento y cómo podría cambiar conforme 
avanza el tiempo?”. Con estas reflexiones y la experiencia que tuvieron en un 
contexto real, los estudiantes lograron construir respuestas bien argumentadas 
y explorar la construcción de ideas centrales, probándolas entre pares. Ade-
más, mostraron la capacidad de generar nuevos cuestionamientos para dar 
seguimiento a su investigación. Todo este proceso de indagación, colabora-
ción, reflexión, conexión, argumentación y aplicación en su entorno inmediato 
permitió reunir en cada una de estas actividades los tres ejes del aprendizaje 
tridimensional, lo que integralmente contribuye a desarrollar sus propias postu-
ras de pensamiento científico.

Actividades indagatorias con enfoque tridimensional

Los y las aprendientes lograron ir más allá de predecir el efecto principal del 
impacto de una invasión sobre la vegetación nativa local y alcanzaron un en-
tendimiento profundo del fenómeno biológico. Además, pudieron proporcionar 
la causa fundamental y el mecanismo de respuesta del sistema invadido. Este 
desempeño esperado queda ilustrado con el siguiente ejemplo: “Explica por 
qué la presencia de una perturbación natural o intencional en un sistema inva-
dido puede influir en su estado y predice el efecto de dicha perturbación sobre 
la vegetación” (Tabla III). Con esta sencilla implementación en la actividad de 
aprendizaje, fue posible producir información, lo cual se alinea de forma natural 
con la práctica de indagación científica para construir explicaciones y argu-
mentos a partir de auténticas evidencias y el uso de los conceptos de diversi-
dad biológica y disturbios naturales e intencionales.
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Tabla III. Muestra de una actividad de indagación científica conectada a los 
componentes del aprendizaje tridimensional en un curso de ecología vegetal

Fuente: Elaboración propia.



96

Las actividades de aprendizaje indagatorio que fueron aplicadas durante el cur-
so estuvieron bien alineadas con los componentes del aprendizaje tridimensio-
nal, como se presenta en la Tabla III. En su ejecución, los y las estudiantes apli-
caron su conocimiento y demostraron su entendimiento sobre el fenómeno de 
invasión biológica en conexión con un entorno local, lo cual motivó mayormente 
su colaboración de pares en el campo.

Se logró alcanzar un aprendizaje tridimensional al plantear diversas preguntas 
de investigación en cada sesión sostenida, con lo cual se pudo reunir la sufi-
ciente evidencia que tratamos de obtener sobre el entendimiento del alumno y 
alumna. La serie de interrogantes planteadas con andamiaje generó respuestas 
construidas, reforzadas con explicaciones a partir de sus propias evidencias 
colectadas y descubrimientos hechos en el trabajo de campo en escenarios 
naturales vinculados con su entorno inmediato.

Las preguntas fueron revisadas, con andamiaje, y las opciones de respuestas 
elaboradas permitieron abordar auténticas prácticas científicas mediante las 
cuales los estudiantes pudieron construir explicaciones y argumentos derivados 
de sus evidencias en campo. Con ello se cubrieron importantes componentes 
del aprendizaje tridimensional, las evidencias (en forma de datos y observacio-
nes en campo) y el razonamiento crítico.

Con el andamiaje proporcionado a las preguntas, se obtuvo un conjunto de cri-
terios bien apegados al aprendizaje tridimensional, tales como: (a) la conduc-
ción del y la estudiante a la observación de un fenómeno biológico de invasión 
por plantas en un contexto real y vinculado a la comunidad local, (b) la solicitud 
a los y las estudiantes de realizar una afirmación basada en el fenómeno bio-
lógico observado localmente, (c) la solicitud a los y las estudiantes de propor-
cionar una evidencia científica en forma de datos colectados y observaciones 
registradas en el sitio visitado para respaldar dicha afirmación, y (d) la solicitud 
al y la estudiante de brindar una argumentación de por qué la evidencia cientí-
fica respalda su afirmación.

La evaluación a través de las rúbricas utilizadas y la retroalimentación propor-
cionada particularmente para cada una de estas actividades tridimensionales 
permitió tener una mejor visualización, resultando ser también más constructiva, 
sobre las diferentes respuestas de alumnos y alumnas, y con ello se consiguió 
una integración de evidencias sólidas de su entendimiento y de la aplicación 
inmediata de su conocimiento en ecosistemas naturales a nivel local.
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Discusión

El diseño instruccional de las actividades de aprendizaje mantuvo su carácter 
indagatorio y se pudo alinear muy bien con el enfoque tridimensional, con lo 
que se dio cobertura a los protocolos de investigación aplicados en el campo 
de la ecología de plantas (López-Zamora, 2021; Openshaw & Whittle, 1993; 
Rickinson et al., 2004). Este modelo de enseñanza y aprendizaje basado en la 
indagación científica no solo nos permite documentar a detalle las diferentes 
necesidades de alumnas y alumnos para abordar la temática central de las 
plantas invasoras, sino que también nos facilita la implementación de las activi-
dades diseñadas para explorar un aprendizaje tridimensional en su acción en 
sitios naturales del entorno local.

Los y las estudiantes pudieron afianzar de forma sistémica los conceptos e 
ideas centrales sobre las plantas invasoras que se han establecido con mayor 
dominancia en los sitios naturales que exploraron en su localidad (Simmons, 
1998). Asimismo, aprendieron a formular diferentes preguntas de investigación 
que estuvieron bien encauzadas en su planteamiento y asociadas a los eventos 
de invasión.

El enfoque tridimensional en una experiencia de aprendizaje con indagación 
posibilita considerar integralmente los resultados del desempeño de los y las 
estudiantes a partir de su propia exploración inicial; acción y procesamiento de 
evidencias que los y las conducen a lo largo de una verdadera investigación 
sobre las plantas invasoras de su entorno inmediato. También es posible docu-
mentar el grado con que han desarrollado habilidades de aprendizaje y cómo 
han adquirido y aplicado el pensamiento científico (Timmerman et al., 2010), su 
capacidad de argumentación (Ballantyne et al., 2010), de colaboración entre 
pares (Johnson et al., 2013) y en general cómo han adquirido un conocimiento 
con aplicación inmediata en su medio natural y de interés local (Eaton, 1998; 
Barker et al., 2002). Con cada actividad se puede alcanzar un balance gradual 
entre proporcionar un adecuado andamiaje para conectar a los y las estudian-
tes con la práctica científica de la construcción de explicaciones y argumentos 
derivados de sus propias evidencias y obtener efectivamente su conocimiento 
y razonamiento crítico (Torrance, 2012). Con lo anterior se recaba información 
orientada de los y las estudiantes, se logra un aprendizaje tridimensional al 
cumplir con los principales criterios plasmados antes en la Tabla III, entre ellos: 
las ideas centrales sobre plantas invasoras y sus características ecológicas y 
sobre el proceso de invasión biológica, la conducción de auténticas prácticas 
de indagación científica para construir explicaciones y argumentos derivados 
de sus propias evidencias observadas, exploradas y colectadas durante su 
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trabajo de campo, y la aplicación y explicación de los conceptos interdisciplina-
rios sobre estructura y composición vegetal, causa y efecto de impactos de in-
vasión, mecanismo de invasión y control, y sus conexiones con otras disciplinas 
del saber (Mislevy et al., 2004).

La combinación de la actividad docente con los componentes del aprendizaje 
tridimensional en cada una de las actividades ejecutadas a lo largo del curso 
proporciona una percepción más amplia y enriquecida dentro de la instrucción 
en cada sesión de clase. Esto nos revela detalles sobre los temas y las historias 
de invasión local abordados en la instrucción, sobre la dinámica de cómo se 
impartió cada sesión de enseñanza (en aula e in situ), de cómo se llegó a co-
nectar a los y las estudiantes con los componentes del aprendizaje y cómo se 
pudo facilitar esa conexión. Asimismo, nos demuestra más claramente la utili-
dad y credibilidad en la adopción de actividades de aprendizaje tridimensional 
en contextos reales (Underwood et al., 2018).

Conclusiones

La enseñanza y aprendizaje de las ciencias bajo un esquema de indagación y 
enfoque tridimensional facilitó el seguimiento de la trayectoria de adquisición de 
conocimiento de los y las estudiantes, así como el registro de evidencias sobre 
las conexiones de su conocimiento con las ideas centrales de la disciplina y su 
aplicación inmediata en un contexto real vinculado a su entorno.

Se adaptaron y optimizaron las sesiones y actividades de aprendizaje para lo-
grar que su enfoque fuera el de un aprendizaje tridimensional, pensado para su 
exploración en un curso de ecología de plantas. Sin embargo, la fácil implemen-
tación experimentada y la confiabilidad de su adopción en el curso impartido 
conduce a sugerir su utilización o adaptación para los contenidos educativos 
en otros cursos de formación en ciencias y otros afines.

Las actividades de aprendizaje desarrolladas con el enfoque tridimensional 
tuvieron el potencial para recoger suficiente evidencia de la cobertura de los 
principales componentes de dicho aprendizaje y proporcionaron información 
relevante sobre qué pueden hacer alumnas y alumnos con su conocimiento so-
bre las ciencias biológicas, en particular con el análisis de las plantas invasoras 
de su localidad y cómo logran hacer sus propios vínculos de este conocimiento 
con otras disciplinas afines y cómo lo aplican de forma inmediata en su entorno 
natural.
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Se reconoce que la implementación de las actividades de aprendizaje tiene 
que estar sujeta a una innovación natural y permanente, por lo tanto, se deberá 
contemplar también el realizar evaluaciones para un seguimiento constante de 
cada una de sus aplicaciones en las siguientes ofertas educativas del curso.

Esta experiencia educativa bajo el enfoque del aprendizaje tridimensional re-
sultó ser una verdadera extensión de aprendizaje que logró enlazar de forma 
más natural el conjunto de tareas de indagación científica que se vincularon 
a la investigación de las plantas y al quehacer académico docente con la 
realidad natural, cultural y social del entorno inmediato de las y los estudiantes 
involucrados en el curso.
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Futuras líneas de investigación

Se tiene la intención de continuar documentando el diseño, optimización y apli-
cación in situ de nuevas actividades de aprendizaje con carácter indagatorio 
bajo el enfoque tridimensional, a fin de que los estudiantes atendidos en esta 
experiencia educativa puedan vincular el quehacer académico de la investiga-
ción con la realidad de su medio natural en la actual sociedad.

Se pondrá en marcha esta metodología tridimensional en futuras ofertas educa-
tivas de cursos de formación en las ciencias biológicas y se dará cobertura a la 
investigación sobre la percepción de los y las estudiantes respecto del aprendi-
zaje de las ciencias biológicas bajo un enfoque tridimensional.
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Resumen 

La pandemia por Covid-19 marca un antes y un después en el mundo en gene-
ral. Nunca antes tuvimos que responder en tan poco tiempo a una transforma-
ción en la manera en que operamos, intercambiando la interacción humana por 
una interacción digital.

Este cambio transformador se ha visto reflejado en todas las organizaciones, 
independientemente de su tamaño y/o su escala; y es particularmente en las 
PyMEs (organizaciones cuyas operaciones son de baja escala) donde enfoca-
remos el estudio de este trabajo.
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La presente investigación pretende apoyar el trabajo decente dentro de una 
PyME con más de 15 años de servicio, interesada en establecer estrategias 
de adopción de un Modelo Organizacional Híbrido para mejorar la efectividad 
operativa a partir de la pandemia Covid-19. Aprovechando herramientas tecno-
lógicas de comunicación y colaboración que le resulten en el aprovechamiento 
de la nueva normalidad para catalizar su crecimiento, solidificar su posición en 
el mercado del Estado de México y mejorar el impacto en la competitividad, 
velocidad y agilidad en atención de clientes, viendo como resultado la satis-
facción de los mismos. Siendo que los ajustes en los modelos organizacionales 
híbridos a partir de la pandemia y la utilización de herramientas tecnológicas de 
vanguardia se han vuelto una necesidad para seguir siendo competitivos en un 
ambiente de constante cambio.

Palabras clave: Modelo organizacional híbrido, Trabajo decente,                                
aprovechamiento de TIC.

Abstract

The Covid-19 pandemic marks a before and after in the world in general, never 
before have we had to respond in such a short time to a transformation in the 
way we operate, exchanging human interaction for digital interaction.

This transformational change has been reflected in all organizations, regardless 
of their size and/or scale; and it is particularly in SMEs (organizations whose op-
erations are small-scale) where we will focus the study of this work.

This research aims to support decent work within an SME with more than 15 years 
of service, interested in establishing adoption strategies for a Hybrid Organiza-
tional Model to improve operational effectiveness from the Covid-19 pandemic, 
taking advantage of technological communication tools. and collaboration that 
result in taking advantage of the new normality to catalyze its growth, solidify its 
position in the State of Mexico market and improve the impact on competitive-
ness, speed and agility in customer service, seeing customer satisfaction as a 
result. themselves; being that the adjustments in the hybrid organizational mod-
els from the pandemic and the use of cutting-edge technological tools have be-
come a necessity to remain competitive in an environment of constant change.

Keywords: Hybrid organizational model, Decent work, Use of ICT.
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Resumo 

A pandemia do Covid-19 marca um antes e um depois no mundo em geral, 
nunca antes tivemos que responder em tão pouco tempo a uma transformação 
na forma como operamos, trocando a interação humana pela interação digital.

Esta mudança transformacional tem-se refletido em todas as organizações, in-
dependentemente da sua dimensão e/ou escala; e é particularmente nas PMEs 
(organizações cujas operações são de pequena dimensão) onde iremos cen-
trar o estudo deste trabalho.

Esta investigação visa apoiar o trabalho digno numa PME com mais de 15 anos 
de serviço, interessada em estabelecer estratégias de adoção de um Modelo 
Organizacional Híbrido para melhorar a eficácia operacional face à pandemia 
de Covid-19, tirando partido de ferramentas tecnológicas de comunicação. e 
colaboração que resultam em aproveitar a nova normalidade para catalisar seu 
crescimento, solidificar sua posição no mercado do Estado do México e melho-
rar o impacto na competitividade, rapidez e agilidade no atendimento ao clien-
te, tendo como resultado a satisfação do cliente. eles mesmos; sendo que os 
ajustes nos modelos organizacionais híbridos decorrentes da pandemia e o uso 
de ferramentas tecnológicas de ponta tornaram-se uma necessidade para se 
manter competitivo em um ambiente de constantes mudanças.

Palavras-chave: Modelo organizacional híbrido, Trabalho decente,                        
uso de TIC.

Introducción

El trabajo decente busca expresar lo que debería ser, en el mundo globalizado, 
un buen trabajo o empleo digno (OIT, 2023). Aunado a lo vivido en la pande-
mia, cuando se tuvo que transformar radicalmente la manera en que trabaja-
mos, realizamos negocios y satisfacemos las necesidades de los clientes, lo ha 
cambiado todo. Una de las enseñanzas que nos dejó el año pasado es que se 
puede hacer mucho más de forma remota de lo que creíamos posible. El trabajo 
flexible llegó para quedarse (Microsoft, 2021), siendo que el trabajo dignifica y 
permite el desarrollo de capacidades. No es decente el trabajo que se realiza 
sin respeto a los principios y derechos laborales fundamentales, el que no per-
mite un ingreso justo y proporcional al esfuerzo realizado, sin discriminación 
de género o de cualquier otro tipo, el que se lleva a cabo sin protección social, 
aquel que excluye el diálogo social y el tripartismo (OIT, 2023).
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Este cambio transformador se ha visto reflejado en todas las organizaciones, 
independientemente de su tamaño y/o su escala; y es particularmente en las 
PyMEs (organizaciones cuyas operaciones son de baja escala) donde enfoca-
remos el estudio de este trabajo.

Las organizaciones se encuentran inmersas en un entorno inestable y en cons-
tante cambio, en el cual se hace necesario una estrategia de modelo organi-
zacional clara que dirija a las empresas al éxito. Por tanto, las herramientas de 
comunicación y colaboración se tornan indispensables, sirviendo como base 
en un camino incierto y desafiante.

Los ajustes en los modelos organizacionales híbridos a partir de la pandemia 
y la utilización de herramientas tecnológicas de vanguardia se han vuelto una 
necesidad para seguir siendo competitivos en un ambiente de constante cam-
bio. Por lo que hoy más que nunca, el tener claridad de las estructuras organi-
zacionales y la correcta utilización de las herramientas de comunicación (chat, 
video, audio) y colaboración (repositorio de documentos, intranet, etc.) son pie-
zas clave para la operación de cualquier equipo de trabajo. Considerando lo 
anterior, podemos inferir la importancia de establecer estrategias de adopción 
de un Modelo Organizacional Híbrido para mejorar la efectividad operativa a 
partir de la pandemia Covid-19, aprovechando herramientas tecnológicas de 
comunicación y colaboración, tomando como ejemplo una PyME en Metepec, 
Estado de México.

La importancia de los modelos organizacionales y de gestión

El trabajo decente se ha caracterizado por cuatro objetivos estratégicos: los 
derechos en el trabajo, oportunidades de empleo, protección social y diálogo 
social. Sin embargo, visto desde fuera del ámbito empresarial, cada uno de los 
objetivos estratégicos antes mencionados apoya en el logro de metas más am-
plias, como la inclusión social, erradicación de la pobreza, fortalecimiento de la 
democracia, desarrollo integral y la realización personal.

Por lo anterior, es importante mencionar que, para que cualquier empresa logre 
el éxito, se requiere contar con un modelo de negocio; caso contrario, le será 
imposible generar ingresos. “Un modelo de negocio es la actividad económica 
en la que se ha especializado una empresa y de qué forma va a obtener sus 
ingresos” (Economipedia, 2022).

Asimismo, es primordial contar con una clara definición de la organización para 
todas las personas que laboren en la empresa. Es común que la organización 
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tenga cambios con el paso del tiempo, y estos se han visto impactados de ma-
nera muy marcada con la reciente pandemia COVID-19. Roldán (2020) explica 
qué es una organización: “Una organización es una asociación de personas que 
se relacionan entre sí y utilizan recursos de diversa índole con el fin de lograr 
determinados objetivos o metas. Una organización es una estructura ordenada 
donde coexisten e interactúan personas con diversos roles, responsabilidades 
o cargos que buscan alcanzar un objetivo particular”.

De acuerdo con Parsons (1966), citado en Rodríguez (2008, p. 27), “las orga-
nizaciones son unidades sociales (o agrupaciones sociales), construidas de 
forma deliberada o reconstruida para alcanzar fines específicos”. Es decir, las 
características de las organizaciones son conformadas por un conjunto de per-
sonas, constituidas de forma dolosa (esto es, no de forma obligada o aleatoria) 
y que persiguen fines específicos. Adicionalmente, Barnard (1938) define la 
organización como “sistemas conscientemente coordinados de actividades o 
fuerzas de dos o más personas”, también citado en Rodríguez (2008, p. 27); 
indica que se configuran a partir de un mínimo de dos personas o más (conjunto 
de personas), lo cual deja fuera la posibilidad de considerar a las empresas de 
una sola persona como organización. Otro aspecto importante de este autor es 
su concepción como sistemas coordinados de actividades o fuerzas, lo cual sí 
figura congruente.

Por otro lado, un modelo organizacional en las empresas es una pieza funda-
mental que debe ser conocida por todos los integrantes del equipo para alcan-
zar los objetivos planteados, independientemente del cargo y/o rol de los cola-
boradores, como lo explican Quiroga, Mandolesi, Bonantini y Cattaneo (2011, 
p. 58).

Las organizaciones constituyen espacios sistémicos que funcionan desde pers-
pectivas interrelacionadas e interdependientes. Interdependencia porque, al 
ser parte del todo, cada una de las partes responde a los mismos objetivos 
funcionales trazados por quienes diseñaron la organización. Cada acción que 
realiza un componente de la organización es ejecutada desde una lógica que, 
aunque tenga su propia autonomía de funcionamiento, depende de los otros 
componentes para ser ejecutada. Interrelación porque se refiere al hecho de 
que cualquier cosa que acontezca en un punto de la organización tendrá diver-
sos efectos en los otros subsistemas de la misma.

Toda organización debe tener procesos definidos, lo que permitirá al equipo 
ejecutarlos de manera consistente, logrando el resultado esperado cada vez 
que se lleva a cabo. El proceso de cambio organizacional presenta compleji-
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dad debido a la falta de identificación de un modelo que presente una visión 
holística de las variables que influyen en el transcurso, la función principal de 
la propuesta del modelo. Además, también es importante tener en cuenta la 
imposibilidad de implementarlo en parte o en su totalidad.

A raíz de la pandemia por COVID-19, se ha visto la gran necesidad de crear un 
entorno que propicie el trabajo decente para todos como base para el desa-
rrollo sostenible, creando nuevas oportunidades laborales con un entorno que 
fomente la inversión, el crecimiento y la capacidad empresarial. Es fundamental 
que hombres y mujeres tengan oportunidad de conseguir un empleo produc-
tivo en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana para 
lograr la erradicación del hambre y la pobreza, el mejoramiento del bienestar 
económico y social de todos, el crecimiento económico sostenido y el desarrollo 
sostenible de todas las naciones, así como una globalización plenamente inclu-
yente y equitativa (OIT, 2023).

Lo anterior nos lleva a pensar en la necesidad de un modelo de gestión. Según 
la Real Academia de la Lengua Española (2015), la palabra modelo proviene 
del italiano “modelo”, que a su vez proviene del latín “modulus”, que significa: 
molde, medida, cantidad de cualquier cosa. Posee varios significados: arqueti-
po o punto de referencia para imitarlo, ejemplar cuya perfección se debe seguir 
e imitar, esquema teórico, generalmente en forma matemática, de un sistema o 
una realidad compleja que se elabora para facilitar su comprensión.

De acuerdo con Ochoa et al. (2006), en la práctica es común observar que el 
término “management” es traducido como administración, pero también como 
gerencia. Otra definición de gestión la presenta Mora (1999) como una función 
institucional global e integradora de todas las fuerzas que conforman una orga-
nización.

El involucramiento de las herramientas tecnológicas en los negocios

La tecnología puede ayudar a las empresas a aumentar la rentabilidad de sus 
negocios, mejorando la eficacia de sus procesos y posicionando la compañía 
en un clima innovador capaz de adaptarse a un futuro incierto. Para conseguir 
la deseada transformación digital y éxito en la nueva situación, los CEOs y altos 
directivos deben estar expectantes a los avances tecnológicos.

Datatec (2022) menciona la encuesta Watermark Board Diversity Survey 2016, 
en la cual se pone de manifiesto que los directivos de alto nivel y CEOs de las 
compañías tienen insuficientes habilidades tecnológicas. El 53.6% de estos di-
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rectivos tienen antecedentes contables, financieros y legales, pero solo el 4% 
cuenta con las habilidades para aprovechar la tecnología para el crecimiento 
de la compañía. Muchas veces, la tecnología suele estar relacionada con altos 
costes, pero es un tabú que está dejando de ser verdad y, para ello, vamos a 
ver en este artículo las ventajas que nos ofrecen las distintas herramientas tec-
nológicas que están al servicio de las empresas.

Según una definición global, una herramienta tecnológica es cualquier “softwa-
re” o “hardware” que ayuda a realizar bien una tarea, entendiéndose por “rea-
lizar bien” que se obtengan los resultados esperados, con ahorro de tiempo y 
ahorro en recursos personales y económicos.

Una herramienta tecnológica puede tener distinto alcance. Así, Internet es una 
herramienta tecnológica de alcance masivo, que podemos definir como un gran 
entorno de comunicación digital. Centrándonos en el entorno empresarial, po-
demos destacar las siguientes herramientas principales:

Oracle (2023) define Enterprise Resource Planning (ERP) como un tipo de sof-
tware que las organizaciones utilizan para gestionar las actividades empresa-
riales diarias, como la contabilidad, aprovisionamiento, gestión de proyectos, 
gestión de riesgos, cumplimiento y las operaciones de la cadena de suministro. 
Una solución de ERP completa también incluye herramientas de gestión del 
rendimiento empresarial, que ayudan a planificar, presupuestar, predecir y noti-
ficar los resultados financieros de una organización.

Microsoft Dynamics 365 (2023) define un CRM (Customer Relationship Manage-
ment o administrador de relaciones con el cliente) como un conjunto de solucio-
nes de software integradas basadas en datos que ayudan a administrar, seguir 
y almacenar información relacionada con los clientes actuales y potenciales de 
su empresa.

Por otro lado, se tienen las herramientas de Inteligencia Empresarial (BI); Azure 
Microsoft (2023) las define como tipo de software de aplicación que recopilan 
y procesan grandes cantidades de datos no estructurados que proceden de 
sistemas internos y externos, incluidos libros, publicaciones, documentos, his-
torias clínicas, imágenes, archivos, correo electrónico, videos y otros orígenes 
empresariales. Aunque no son tan flexibles como las herramientas de análisis 
de negocios, las herramientas de BI ofrecen un modo de acumular datos para 
encontrar información, principalmente mediante consultas. Estas herramientas 
también ayudan a preparar los datos para analizarlos con el fin de crear infor-
mes, paneles y visualizaciones de datos. Los resultados aportan tanto a los 
empleados como a los directivos capacidad para agilizar y mejorar la toma de 
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decisiones, aumentar la eficacia operativa, determinar nuevas posibilidades de 
ingresos, identificar tendencias de mercado, notificar KPI reales e identificar 
nuevas oportunidades de negocio.

GBTEC Software AG (2023) determina Business Process Management, o tam-
bién BPM, Gestión por Procesos de Negocio, como la representación de un 
método para diseñar, ejecutar, analizar y mejorar continuamente cada proceso 
de negocio de una organización, orientándolos a objetivos concretos.

Datatec (2022) contempla también la gestión de almacenes de forma inteligente 
y que representamos por sus siglas SGA (Sistema de Gestión de Almacenes). 
En este sentido, un SGA es una herramienta que se utiliza para controlar, coordi-
nar y optimizar los movimientos, procesos y operativas propios de un almacén.

Las principales funciones básicas que es imprescindible que realice cualquier 
SGA son: Gestión de entradas; Gestión de la ubicación de las unidades de car-
ga; Gestión de control de stock y Gestión del control de las salidas.

Con una solución SGA, es el sistema informático el que dirige el flujo físico de 
materiales de acuerdo a un amplio rango de criterios, lo que posibilita optimi-
zar los espacios de almacenamiento, la reducción de tiempos de trabajo, entre 
otros.

La facturación electrónica en Facturador (2023) menciona que es un documen-
to digital que sustituye la facturación en papel y garantiza la autenticidad e inte-
gridad de su contenido. En México es la nueva forma de generar comprobantes 
fiscales digitales y avalar el costo de los servicios desglosando los impuestos 
a pagar. Una factura electrónica es un Comprobante Fiscal Digital por Internet 
(CFDI), el estándar es definido por el SAT (2023).

En este contexto, pensar aplicaciones móviles como entornos inspiradores, que 
más allá de su arquitectura tecnológica, permitan construir sobre ellos verdade-
ros espacios de sentido, con finalidades específicas claras; que además de ser 
arquitecturas de participación, estimulen a ir más allá de sus paredes virtuales, 
y permitan dar un valor agregado a la actividad cotidiana. GIAU (2015).

Las soluciones de geolocalización ofrecen servicios de optimización de rutas y 
control de visitas realizadas por la flota de vehículos o el equipo de ventas de 
una organización. Estos sistemas están interconectados con la misma base de 
datos que utiliza el sistema ERP de gestión, por lo que complementan los datos 
presentes en el ERP y que permitirán tomar mejores decisiones basadas en 
información más completa.
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Herramientas Tecnológicas de Trabajo Colaborativo

En el Objetivo de Desarrollo Sostenible ODS 8 para el 2030, pretende lograr el 
empleo pleno y productivo, garantizar un trabajo decente para todos los hom-
bres y mujeres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, además 
de la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor (ONU Mujeres, 2023). 
Es aquí donde las herramientas para trabajo colaborativo ofrecen soluciones 
tecnológicas de colaboración y nos ayudan a lograr los objetivos antes men-
cionados, siendo una gran evolución no solo para los profesionales, sino tam-
bién a nivel empresarial. Los miembros del equipo de trabajo pueden acceder 
a la información desde cualquier sitio. Además, pueden realizar los cambios 
necesarios en tiempo real. La disponibilidad de nuevas herramientas tecnológi-
cas accesibles desde la web hace posible que la gestión de la información se 
efectúe con inmediatez, desde cada área de la institución en forma colaborati-
va, permitiendo publicar las noticias en el preciso instante en que se generan; 
conjuntamente, la presencia de los dispositivos móviles de última generación y 
una conectividad permanente a Internet, permite a empresarios, trabajadores 
y demás actores de una PyME, recoger las novedades en cualquier lugar y en 
cualquier instante.

Las nuevas formas de trabajo cada vez son más dinámicas y remotas. No exis-
ten fronteras y están orientadas a objetivos comunes. En la actualidad, pasa-
mos de ser simples receptores de información a participantes. No solo tenemos 
acceso a la información, sino también podemos crearla o mejorarla. Este rol ac-
tivo ha sido favorecido por las herramientas de trabajo colaborativo. Gracias a 
las tecnologías digitales, estamos cada vez más interconectados. Con ellas, la 
colaboración está al alcance de casi todos. De esta manera, podemos trabajar 
en proyectos colaborativos a nivel mundial.

Sin reducir la importancia del correo electrónico, es imprescindible incorporar 
nuevos servicios de mayor interés para las PyMEs, que permitan a la facultad 
alcanzar su omnipresencia. La generación de nuevos canales de difusión que 
utilicen la tecnología móvil como una oportunidad de llegar a una audiencia ma-
yor, acorde a sus perfiles y a través de contenidos audiovisuales con noticias, 
imágenes, videos, entre otros, detallando el acontecer empresarial. En especial, 
si el equipo está conformado por integrantes de varias zonas geográficas. Ade-
más, con ellas podemos hacer reuniones, entrevistas, seminarios, entre otras.

Por ejemplo, Google Hangouts es el chat de Google; no solo ofrece mensajería, 
sino también videoconferencias y llamadas. Desde la web, se pueden reali-
zar videoconferencias entre un máximo de 15 personas. Desde un teléfono, las 
conferencias pueden ser solo hasta 10 personas. El Zoom, que se utiliza para 
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realizar videoconferencias y reuniones virtuales, ofrece mensajes para textos, 
documentos e imágenes. Tiene una versión gratuita y otra de pago. Una de las 
ventajas de Zoom es el servicio HD para las llamadas, videoconferencias y pan-
tallas compartidas. O Join.Me, que se puede utilizar para hacer reuniones con 
el equipo. Permite compartir el contenido de tu pantalla con otros miembros. Es 
muy funcional para reuniones del proyecto.

La utilización de foros facilita un espacio de debate sobre diversos temas. Po-
drás compartir información y opinar sobre un asunto específico. Su utilidad bá-
sica es que asisten en la resolución de dudas, gracias a la colaboración de los 
otros participantes. Hay diversas herramientas gratuitas para creación de foros. 
Entre ellas destacan Foroactivo, My-Forum y ForoGratis.

También las redes sociales profesionales como LinkedIn, red profesional más 
usada a nivel mundial. Su principal objetivo es ofrecer una plataforma para ges-
tionar y establecer contactos. Se enfoca en generar nuevos proyectos y, por 
otro lado, también al crecimiento de negocios.

El trabajo colaborativo es una tendencia en auge en nuestros tiempos. Así pues, 
utilizar herramientas que propicien la colaboración es un imperativo dentro de 
las nuevas formas de trabajo. Las herramientas de trabajo colaborativo fomen-
tan la interacción y comunicación, y sobre todo, la transformación física de los 
espacios. Permiten crear equipos más productivos y eficaces, promueven la 
colaboración en tiempo real y, a fin de cuentas, favorecen la organización de 
trabajo.

Trabajo Remoto en Nuestro País a raíz de la Pandemia Covid-19

Anteriormente a la pandemia por COVID-19, en el segundo trimestre de 2013 
se observó una mejora a nivel nacional de los indicadores de acceso al empleo, 
que reflejan el aumento del trabajo asalariado y la disminución del trabajo infor-
mal. Al interior del país, la situación de acceso al empleo fue heterogénea en 
este período (OIT, 2013).

El teletrabajo irrumpió en los mercados laborales de América Latina y el Caribe 
como una manera de enfrentar las consecuencias de la pandemia COVID-19, 
permitiendo la continuidad de actividades en algunos sectores en el contexto 
de una caída devastadora de la actividad económica, con pérdida de empleo, 
caída de los ingresos y cierre de empresas.

Es hasta el año 2020 que en México se comenzó a analizar la necesidad de 
reformar la Ley Federal del Trabajo en respuesta a las acciones tomadas por 
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numerosas empresas durante la pandemia, las cuales habrían paralizado sus 
operaciones de no ser por el trabajo remoto.

La reforma al Artículo 311 de la Ley Federal del Trabajo (DOF, 2021) en materia 
de Teletrabajo o Home Office establece nueve derechos básicos de las perso-
nas que laboran bajo este esquema:

1. Recibir los equipos necesarios para realizar las actividades labo-
rales. 
2. Recibir su salario/pago en la forma y fechas estipuladas. 
3. Percibir los costos derivados del trabajo como telecomunicación 
y electricidad. 
4. Trato correcto de la información y los datos utilizados. 
5. Desconexión al término de la jornada laboral. 
6. Mantener sus derechos a la seguridad social. 
7. Capacitación y asesoría para garantizar la adaptación, aprendiza-
je y uso adecuado de las tecnologías requeridas. 
8. Mantener una relación equilibrada a fin de gozar un trabajo digno 
o decente. 
9. Perspectiva de género que permita a las mujeres conciliar la vida 
familiar y laboral. 

 Establece además como responsabilidades de los empleados: 

1. Cuidar de los equipos y materiales que reciban. 
2. Informar oportunamente sobre los costos derivados del trabajo: 
servicios de telecomunicación y electricidad. 
3. Conducirse con apego a la disposición en materia de seguridad y 
salud en el trabajo. 
4. Utilizar los mecanismos y sistemas operativos para la supervisión 
de sus actividades. 
5. Atender los mecanismos de protección de datos utilizados en las 
actividades y restricciones sobre su uso y almacenamiento. De manera 
adicional, la NOM-035-STPS-2018 (DOF, 2018), sobre Factores de Riesgo 
Psicosocial en el Trabajo: Identificación, Análisis y Prevención, hace refe-
rencia a algunos factores que se pueden vincular con el trabajo remoto, 
como el caso del estrés. Esta Norma Oficial Mexicana tiene como objetivo 
establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores 
de riesgo psicosocial, así como para promover un entorno organizacional 
favorable en los centros de trabajo.
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La pandemia de COVID-19 generó efectos importantes en el empleo y en el in-
greso de los trabajadores que tuvieron que moverse al trabajo remoto. Ingresos, 
prestaciones, beneficios y gastos se vieron afectados de diferentes maneras.

Los empleos esenciales se mantuvieron prácticamente sin cambios, mientras 
que los no esenciales se trasladaron al trabajo remoto cuando fue posible, y 
otros más, se perdieron.

Los cambios abruptos en las condiciones laborales han afectado de manera 
particular a quienes no estaban preparados para adoptar una nueva forma de 
trabajo, especialmente porque no contaban con las condiciones básicas de 
ergonomía, como una estación de trabajo, lo cual puede, en el mediano pla-
zo, generar lesiones o problemas de salud relacionados con el trabajo (Mosier 
y Robertson, 2020). De manera adicional, el espacio disponible en el hogar, 
condiciones de cohabitación, falta de privacidad y distracciones constantes 
tienden a afectar tanto la salud como la productividad laboral.

De acuerdo con la guía para empleadores sobre el trabajo desde casa en 
respuesta al brote de COVID-19 de la Organización Mundial del Trabajo (OIT, 
2020), los empleadores deben proporcionar a los trabajadores las herramien-
tas, el equipo, los suministros y la tecnología necesarios para realizar las tareas 
relacionadas con su puesto. Al 68% de los participantes, su empleador les ha 
facilitado las herramientas necesarias para realizar su trabajo de forma remota.

Las herramientas digitales utilizadas para el trabajo remoto son diversas, siendo 
las más utilizadas aquellas empleadas para videoconferencias. Los resultados 
del estudio muestran que, en mayor proporción, las personas suelen utilizar un 
software de videoconferencia (35.1%), sin embargo, muchas personas utilizan 
dos (33.3%) y tres (34.6%).

El 5.8% de los encuestados usan 4 software de videoconferencia distintos y 
1.1% utilizan cinco. De igual forma, el software más utilizado es Zoom, seguido 
de Teams, Google Meet, Blackboard Collaborate y otros.

La pandemia ha extendido los horarios laborales y eliminado el balance entre 
trabajo y descanso. Se estima que se han agregado tres horas más de trabajo 
todos los días desde la transición al trabajo remoto (Davis y Green, 2020).

Una condición importante en el trabajo remoto ha sido la relación de los emplea-
dos con sus superiores. Durante la pandemia, las juntas rápidas o las llamadas 
para verificar cómo se encuentran todos y el estatus del trabajo realizado se 
han vuelto frecuentes (Roseman, 2020).
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La participación en más juntas y reuniones durante el trabajo remoto ha sido 
una consideración a nivel global. Las reuniones virtuales pueden ser improduc-
tivas e ineficientes cuando se incrementan sin un propósito específico y, ade-
más, resultan en altos costos para las empresas (Lowy, 2020).

Trabajo Híbrido

El trabajo híbrido, aunque se asimila a un tipo de actividad donde se combinan 
períodos de trabajo remoto con períodos de trabajo presencial, y que obvia-
mente incluye la gestión de personas, algunas teletrabajando y otras en modos 
presenciales.

Esta forma de trabajo híbrido puede localizar orígenes vinculados o relaciona-
dos a otras estrategias laborales, considerando que el trabajo híbrido no es una 
cuestión tecnológica ni sostenida en redes informáticas, que sí se requiere en 
el teletrabajo.

El modelo híbrido es algo factible en 2022, considerando que las herramientas 
tecnológicas de comunicación lo permiten:

Saldaña-De Lira, 2021, explica: “Se definen como la forma electrónica de 
procesar, almacenar, transmitir y capturar datos para facilitar el diseño de 
estrategias que favorecen el progreso de la organización, que favorecen 
la implementación de estrategias para mejorar la comunicación interna y 
externa de las organizaciones, aportando elementos para su desarrollo a 
través de sus sistemas internos y el ambiente web. Han tomado fuerza en 
los últimos años, siendo esenciales para el crecimiento y la permanencia 
de las organizaciones, principalmente en las PyMEs, por la gran cantidad 
de beneficios que generan con su implementación incidiendo directamen-
te en la competitividad de estas. 

PYME

La PYME es básica para la producción industrial. Se enfrenta a exigencias cada 
vez más elevadas y a nuevas oportunidades que ameritan una evaluación y 
desarrollo de sus procesos. Para ofrecer productos de alta calidad y con mayor 
valor agregado, deben internamente incrementar su productividad, rentabilidad 
y coadyuvar en el mejoramiento de la calidad de vida de sus trabajadores. Po-
drán competir de manera exitosa solo las más eficientes y las que se adecúen 
a las exigencias del mercado.
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Por otro lado, la PYME, ante la dinámica del nuevo escenario de la economía 
global, tiene el reto de renovar su diseño empresarial en pos de la eficiencia, 
de una mayor participación en el mercado internacional y en las cadenas pro-
ductivas nacionales con destino internacional (Bloch y Oddone, 2007). En con-
secuencia, se encuentra involucrada en una suerte de cambios en el entorno 
global y nacional, donde se impone por una parte, la globalización de los mer-
cados y las tecnologías de información y comunicación (TIC); y por la otra, la 
atención al impacto social y ambiental de sus actividades (Fernández, 2008).

Las transformaciones que en el consumo aporta la globalización generan una 
creciente demanda de nuevos productos. Para la PYME, esto constituye un 
nicho de ventaja competitiva, por su alta flexibilidad y mayor capacidad de 
adaptación al complejo entramado productivo que la gran empresa. Con esta 
comparte mercado y los mismos retos que aborda desde la vulnerabilidad que 
producen sus dimensiones. Por ello, la PYME viene siendo objeto de políticas 
de protección e incentivos por parte de los Estados y diferentes organismos 
internacionales.

Entre octubre 2020 y julio 2021, se incrementó la proporción de nacimientos y 
disminuyó la proporción de muertes de micro, pequeños y medianos negocios, 
en comparación con lo observado de mayo de 2019 a septiembre 2020. En pro-
medio, en 2021 había 2.45 personas ocupadas por cada establecimiento que 
murió, mientras que en los establecimientos que nacieron había 2.05 personas 
ocupadas.

En México, una parte importante del Producto Interno Bruto (PIB) está impulsa-
da por las pequeñas y medianas empresas, que representan más del 99 por 
ciento de las empresas que hay en el país. Actualmente, la organización Py-
MEs.org.mx en el Municipio de Metepec tiene registradas 16,514 registros entre 
MiPyMEs, PyMEs y empresas. Durante la etapa en la que la mayor parte de la 
población trabajaba de manera remota, el uso de herramientas de colaboración 
y comunicación se volvieron indispensables para poder afrontar los retos que la 
nueva modalidad de trabajo demandaba. Las empresas tuvieron que adquirir 
nuevo software que pudiera permitir a los equipos de trabajo una comunicación 
“como en la oficina”.

Cada acción generaba nuevos retos, ya que a pesar de contar con tecnología 
que permitía la colaboración y comunicación, no todos la sabían usar y explotar 
en igual medida y esto ocasionaba que los reportes de avance se vieran incom-
pletos o poco certeros, generando retrabajo y en algunos casos impactos en la 
entrega de valor a los clientes.
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Método

El enfoque elegido para esta investigación es el enfoque mixto. Para el enfoque 
cuantitativo, se hará empleo de un cuestionario estructurado tipo Likert, apro-
vechando las bondades que Hernández Sampieri (2014) menciona: generali-
zación de resultados; control sobre fenómenos; precisión; réplica y predicción.

Por otro lado, para el enfoque cualitativo, se llevaron a cabo entrevistas con los 
miembros de los equipos de trabajo, a través del diseño fenomenológico, tratan-
do de entender las experiencias de las personas y sus perspectivas, apoyados 
en un guion de preguntas abiertas. La investigación se apoyará en los diseños 
Narrativo y Fenomenológico, para esta investigación partiremos del fenómeno 
de nuestro interés, alineando el mismo al contexto de las dos empresas parti-
cipantes. Trabajaremos en sitio con ambas organizaciones a fin de recolectar 
datos sobre las experiencias con el fenómeno en común.

La población y/o muestra son fundamentales para la obtención de información 
que permita generar las conclusiones sobre los elementos involucrados en la 
investigación.

Procedimiento de recolección de datos

Se utilizaron como técnicas de recolección de datos la revisión bibliográfica y 
la recolección de datos a través de un instrumento de medición aplicado en el 
lugar de estudio.

Hernández Sampieri (2014) cita que “La población o universo es el conjunto de 
todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones (p.174)”. 
Para este trabajo de investigación, la población de interés incluye dos PyMEs.

Para la presente investigación, se utilizó el muestreo por conveniencia tal y como 
indica Hernández Sampieri (2014, p. 386); “estas muestras están formadas por 
los casos disponibles a los cuales tenemos acceso”.

La selección fue tomando como base el poder realizar las entrevistas en sitio y 
con piezas clave de la organización, esto sin perder de vista que la mayoría de 
los empleados trabajan de manera híbrida.

Se trabajó con los integrantes de ambas PyMEs, quienes participaron en las 
dos modalidades: cuantitativo: Se aplicó el instrumento de diagnóstico vía web 
a todos los empleados de ambas empresas. Esto permitirá tener gráficos de los 
resultados y definir planes de acción con los CEOs de las empresas. Y cuali-
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tativo: En la empresa 1, se crearon 3 grupos de trabajo a través de entrevistas 
no estructuradas. Para la empresa 2, se entrevistó a 5 personas seleccionadas 
por el CEO y será a través de entrevista dirigida y experiencias de vida que se 
obtendrá la información.

Análisis y resultados

Los resultados de las encuestas permitieron entender de manera clara el senti-
miento de los equipos al trabajar de manera híbrida, cómo esto puede impactar 
en su operación y comunicación, y la relevancia relacionada con sus necesida-
des de entrenamiento. Uno de los aspectos más importantes en cualquier orga-
nización es su estructura y el conocimiento que tiene el equipo de la misma, ya 
que esto ayuda a la toma de decisiones, al escalamiento de temas importantes 
y al empoderamiento de los equipos.

Con respecto a la variable “Mejorar la efectividad operativa a partir de la pan-
demia Covid-19, aprovechando herramientas tecnológicas de comunicación y 
colaboración” en la dimensión 1 “Conocimiento en la PyME de los modelos 
organizacionales híbridos”, se encontró lo siguiente: Como podemos ver en el 
siguiente gráfico, más del 50% de los empleados tienen un conocimiento esca-
so o moderado del modelo organizacional de la empresa.

Gráfica 1. Conocimiento del modelo organizacional de la empresa

Fuente: Elaboración propia 2022
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Únicamente el 38.3% de los entrevistados dijo conocer de manera sustancial o 
extensa los modelos de trabajo híbridos. La comunicación al momento de de-
finir la estrategia de trabajo remoto tendría que estar documentada, publicada 
y entendida por todos los miembros del equipo, para evitar problemas de con-
fusión entre los empleados con respecto al alcance una vez que la pandemia 
estuviera controlada, lo cual no sucedió.

Gráfica 2. Conocimiento del modelo híbrido antes del                            
distanciamiento social

Fuente: Elaboración propia 2022

Sin embargo, si lo analizamos de manera individual, podemos identificar que 
en ambos casos existía un +27% de conocimiento moderado de lo que era el 
trabajo híbrido. Sin embargo, la Empresa 1 tenía un conocimiento de los esque-
mas de trabajo híbridos mucho más claro, resaltando que el 60% lo conocía de 
manera sustancial/extensa.
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Gráfica 3. Empresa 1. Conocimiento del modelo híbrido antes del      
distanciamiento social

Fuente: Elaboración propia 2022

Por otro lado, si analizamos los resultados de la empresa 2, podemos encontrar 
que más del 40% de los colegas tenían ningún o escaso conocimiento del tra-
bajo híbrido. Esto se ve reflejado en problemas de comunicación y operación, 
donde se han presentado casos de colegas que buscan trabajar de manera re-
mota por varias semanas o incluso meses, y esto es apoyado por sus gerentes.

Gráfica 4. Empresa 2. Conocimiento del modelo híbrido antes del                  
distanciamiento social

Fuente: Elaboración propia 2022
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Con respecto a la variable “Mejorar la efectividad operativa a partir de la pan-
demia Covid-19, aprovechando herramientas tecnológicas de comunicación y 
colaboración” en la dimensión 2: Efectividad Operativa, se muestra lo siguiente:

La efectividad operativa de una organización determina cuántos recursos de-
ben utilizarse para llevar a cabo una actividad. A mayor número de recursos 
(humanos, materiales, técnicos), mayor es el costo y, por ende, menor es la 
utilidad.

Con el fin de comprender el nivel de experiencia de los colaboradores, se les 
preguntó si este era su primer empleo. Sin embargo, más del 80% respondió 
que habían trabajado antes, lo cual es un valor importante, ya que les permite 
tener una perspectiva diferente de las cosas y poder aportar su conocimiento 
adquirido. Esto se puede reflejar en el siguiente gráfico:

Gráfico 5: Empleo Formal 

Fuente: Elaboración propia 2022

En cuanto a la comunicación, se preguntó a los colaboradores si sabían qué 
eran las tecnologías de comunicación y colaboración. La respuesta fue clara 
en un 85% de los casos, destacando las herramientas de videollamada con un 
93% de utilización y la mensajería instantánea con un 64%. Llama la atención 
que las herramientas específicas para la colaboración en el seguimiento de 
proyectos y tareas tuvieron un porcentaje bastante bajo, con un 34%, como se 
puede ver en los siguientes gráficos:
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Grafico 6: Herramientas de comunicación 

Fuente: Elaboración propia 2022

Por último, para la variable Mejorar la Efectividad Operativa a partir de la pan-
demia Covid-19, aprovechando herramientas tecnológicas de comunicación y 
colaboración en la dimensión 3 conocer con claridad al trabajar de manera 
remota. En ambos casos la respuesta fue de 87%. Se puede apreciar que aun-
que los colaboradores creen tener claridad sobre la expectativa que se tiene de 
ellos, no es así la relación de su trabajo con la efectividad operativa de la orga-
nización y/o el modelo organizacional, lo que conlleva a realizar trabajo que no 
en todos los casos se alinea al objetivo de la empresa y la generación de valor 
de la misma. En muchos casos se trabaja para conservar lo que se tiene, pero 
no para crecer y prosperar.

Gráfica 7. Conocimiento del trabajo remoto

Fuente: Elaboración propia 2022
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Con base en los instrumentos utilizados: historia de vida y cuestionarios, se 
logró obtener información que ayude a la definición de las estrategias de adop-
ción de un modelo organizacional híbrido para mejorar la efectividad operativa 
a partir de la pandemia COVID-19, aprovechando herramientas tecnológicas de 
comunicación y colaboración.

Parte fundamental en la investigación fue el acercamiento con los colaborado-
res de las organizaciones. A pesar de que las empresas tienen giros distintos 
y tamaños diferentes, como se puede apreciar en los resultados del análisis 
cuantitativo, las problemáticas son muy similares.

Encaminado siempre a promover políticas orientadas al desarrollo que apo-
yen las actividades productivas, creación de empleo decente, emprendimiento, 
creatividad e innovación, alentar la oficialización y el crecimiento de las mi-
croempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas mediante 
el acceso a servicios financieros (ONU Mujeres, 2023).

Discusión

El trabajo remoto es una de las maneras de trabajar que grandes empresas 
empezaron a utilizar varios años atrás antes de vivir la pandemia por Covid-19; 
sin embargo, dicho suceso adelantó la velocidad en que las grandes, medianas 
y pequeñas empresas tuvieron que adoptar estos esquemas, a tal grado que 
se demostró que algunos trabajos que en algún momento se hubieran pensado 
imposibles de realizar desde casa (p. ej. Call Centers, Contact Centers, etc.), se 
volvieron posibles, y es así como el crecimiento económico contribuye al desa-
rrollo sostenible cuando beneficia a todas las personas, reduce activamente las 
desigualdades y evita daños al medio ambiente.

Muchos consideran que la pandemia COVID-19 vino a cambiar el mundo y mo-
dificó la manera en que las organizaciones interactúan; algunos piensan que 
si no fuera por la pandemia, no se hubieran detonado las opciones de trabajo 
remoto y el trabajar de manera híbrida no se hubiera concebido y aprovecharlo 
como trabajo decente aprovechando las TIC.

Conclusiones

El trabajo remoto y el esquema híbrido llegaron para quedarse; no hay marcha 
atrás, las empresas tienen que adaptarse y considerar migrar su operación a 
un esquema que les permita ser ágiles y estar conectados. Las herramientas 
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están disponibles; el reto es lograr la adopción de las mismas y utilizarlas de 
manera inteligente para lograr motivar y conectar con todos los colaboradores 
de la organización de manera decente.

El cambio de trabajo en algún sitio físico específico en algunos casos híbridos a 
esquemas 100% remotos tomó a todos por sorpresa y, en particular, las PyMEs 
no supieron manejar estos esquemas, ya que no estaban preparados para los 
mismos. Esa reacción no planeada ocasionó que al momento de querer regre-
sar al esquema “normal” de trabajo, los empleados no lo vieran como algo ade-
cuado y en muchos casos decidieran buscar opciones 100% remotas.

Este trabajo permite confirmar que en el mundo actual, los modelos organiza-
cionales híbridos son una pieza clave para mejorar la efectividad operativa de la 
empresa. El uso de herramientas tecnológicas de comunicación y colaboración 
es una excelente inversión, ya que, independientemente del giro de la empresa, 
todos necesitan estar conectados, comunicados y colaborar para lograr el éxito 
de la empresa y trabajar de manera decente.
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Futuras investigaciones

Hacer recomendaciones a la organización para que se concientice y dé herra-
mientas al equipo, implementar modelos organizacionales híbridos que apo-
yarán al implantar un programa para fortalecerla. La finalidad es apoyar a los 
dueños y colaboradores de las mismas empresas para entender el contexto de 
la problemática presentada y, a través de la investigación mixta, logramos obte-
ner información muy valiosa que permitió definir acciones que se ven reflejadas 
en el trabajo decente apoyado por las TIC.
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Resumen

La presente investigación se llevó a cabo con el propósito de conocer los factores 
que intervienen en la producción y comercialización de artesanías elaboradas 
por el gremio de artesanos en un municipio del estado de Querétaro. Esta investi-
gación tiene un enfoque cualitativo con un alcance exploratorio, donde se aplica-
ron 80 entrevistas y un grupo de análisis, el cual permitió conocer los principales 
problemas que afectan al gremio para producir y comercializar sus artesanías. 
Dicha actividad ha sido de gran importancia para el sustento de las familias, ya 
que, por generaciones, se han ido transmitiendo los conocimientos para elaborar 
totalmente a mano canastos, artículos de barro y otro tipo de enseres en el estado 
de Querétaro.

Los principales resultados encontrados indican que los artesanos no cuentan 
con la suficiente preparación para gestionar la producción y distribución de sus 
productos, lo que ha impactado directamente en la disminución de la producción 
y comercialización de sus artesanías, afectando la creación de empleo, sus in-
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gresos y utilidades. Se estima que, de 300 artesanos en el parador turístico Luis 
Donaldo Colosio en la entrada al municipio de Tequisquiapan, solamente 120 co-
mercializan sus propias artesanías y el resto comercializa artesanías importadas 
o de otras regiones del país.

El objetivo de la presente investigación fue analizar el impacto que tienen las im-
portaciones de artesanías y materias primas por parte del gremio de artesanos en 
Querétaro, la dificultad que afrontan para obtener localmente materia prima para 
la elaboración de sus productos y la creciente competencia que afecta la comer-
cialización y distribución de sus artesanías. El conocimiento de la problemática 
permitió proponer acciones correctivas a esta situación.

Palabras clave: Comercialización, artesanías, Mypes, importación.

Abstract

The present investigation was carried out with the purpose of knowing the factors 
that intervene in the production and commercialization of handicrafts made by the 
guild of artisans in a municipality in the state of Querétaro. This research has a 
qualitative approach with an exploratory scope, where 80 interviews and an analy-
sis group were applied, which allowed us to know the main problems that affect 
the union to produce and market their handicrafts; This activity has been of great 
importance for the livelihood of families, since for generations the knowledge to 
elaborate baskets, clay articles and other types of utensils has been transmitted 
entirely by hand, in the state of Querétaro.

The main results found is that the artisans do not have sufficient preparation to ma-
nage the production and distribution of their products, which has directly impac-
ted the decrease in the production and commercialization of their crafts, affecting 
the creation of employment, their income and profits. ; It is estimated that of 300 
artisans in the Luis Donaldo Colosio tourist inn at the entrance to the municipality 
of  Tequisquiapan, only 120 sell their own crafts and the rest sell imported crafts or 
crafts from other regions of the country.

The objective of this research was to analyze the impact of imports of handicrafts 
and raw materials by the guild of artisans in Querétaro, the difficulty they face in 
obtaining raw materials locally for the production of their products, and the growing 
competition that affects the marketing and distribution of their handicrafts. The 
knowledge of the problem allowed to propose corrective actions to this problem.

Keywords: Marketing, handicrafts, Mypes, import.
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Introducción

Este trabajo de investigación aborda los factores que influyen en la producción 
y comercialización de artesanías en el gremio de artesanos del municipio de Te-
quisquiapan, Querétaro, quienes recientemente han manifestado una gran preo-
cupación debido a la notable disminución en sus ventas y utilidades, lo que ha 
provocado problemas económicos, creciente desempleo y una profunda incerti-
dumbre respecto a su futuro.

A partir de 1996, el gobierno mexicano decide ingresar al Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio, conocido como GATT (por sus siglas en inglés) 
y que, a partir de 1995, rige como Organización Mundial de Comercio (OMC). 
Este tratado representa el inicio de un largo periodo caracterizado por la gradual 
apertura comercial, la inserción de México al mercado mundial y un rompimiento 
de las cadenas productivas en sectores clave de la economía, que afectó nota-
blemente a sectores como el de artesanías. Al igual que sectores como el cal-
zado y juguetes, la radical apertura comercial dañó al sector artesanal debido a 
una invasión de productos importados, de baja calidad, producción en serie y a 
precios que impidieron que los productos artesanales fabricados en México pue-
dan competir en condiciones similares.

Debido a dicha apertura comercial, se ha hecho indispensable que los artesanos 
se posicionen en los mercados a través de nuevas estrategias de producción, 
comercialización, distribución e innovación de sus productos. En el municipio de 
Tequisquiapan, Querétaro, gran parte de la población se dedica a la elaboración 
artesanal de canastas, cestos y otros enseres utilizados en las labores de casa 
principalmente. Además, un problema esencial en lo referente al empleo se refie-
re a que los pequeños artesanos mexicanos, las implicaciones de laborar en un 
oficio que es pasado de generación en generación, hace difícil la tarea de conse-
guir un empleo fuera de ese sector, ya que no se tienen conocimientos suficientes 
en otra área (Cortés, 2016). Los artesanos de la zona se han dedicado a la ela-
boración de artesanías tejidas con materiales trenzables de origen natural y, origi-
nalmente, representaban el principal ingreso de las familias. Por generaciones, se 
ha ido heredando el oficio, pero actualmente se ha ido perdiendo paulatinamente.

Tradicionalmente, el artesano era aquel que exploraba las dimensiones de la ha-
bilidad, el compromiso y el juicio de una manera particular, cuyas habilidades 
deberían transmitirse de generación en generación (Sennett, 2009). Para llegar a 
tener maestría en algún oficio era necesario ser obediente (o, en palabras de los 
artesanos actualmente), es esencial “tener paciencia y disciplina” (Freitag, 2014). 
Las materias primas utilizadas para elaborar sus productos se obtienen a través 
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de árboles y plantas que dependen del temporal de lluvias y subsistir a la compe-
tencia de las importaciones de países del mismo continente o del continente asiá-
tico (Bustos, 2009). Este autor define la producción artesanal como los productos 
hechos manualmente o con la ayuda de herramientas e incluso medios mecá-
nicos, siempre que la contribución directa del artesano sea el componente más 
importante del producto terminado. Aunque realmente es difícil que un producto 
sea elaborado 100% a mano sin utilizar ningún tipo de herramienta, en un sistema 
productivo donde se utiliza cada vez más la tecnología, el rezago tecnológico 
de los artesanos juega otro papel importante en su desventaja competitiva. La 
cual se deriva en dos vertientes: la primera, en lo que respecta a la producción, 
porque aunque la mayoría de su trabajo es artesanal, si pudieran incorporar un 
proceso productivo de lavado y secado del material para elaborar sus artesanías 
mucho más eficaz y con tecnología, podrían ser mejores; otro aspecto es el bajo 
nivel de estudio que los deja en desventaja para utilizar los medios electrónicos 
como estrategia de venta y, de la misma manera, poder formalizar el negocio a 
través de la página web del SAT y emitir facturas para poder comercializar sus 
productos al mayoreo. Ambos son dos problemas para estudiar y resolver.

Como afirma Chiavenato (2009), una buena administración del recurso humano 
tiene como objetivo principal ayudar a la organización a alcanzar sus objetivos y 
a realizar su misión, y de igual manera proporcionar competitividad a la organiza-
ción. Esto significa saber crear, desarrollar y aplicar las habilidades y las compe-
tencias de las fuerzas de trabajo.

Algunos autores refieren que, en las empresas familiares, en muchos casos al 
verse mermadas las ganancias por la competencia de mercado, las nuevas ge-
neraciones deben cambiar su manera de producir y de comercializar. Como lo 
afirma Longenecker (2006), debe existir un compromiso de las empresas fami-
liares, pero la cultura de una empresa particular incluye numerosas creencias y 
conductas distintivas que ayudan a que la empresa siga adelante conforme a la 
visión del fundador. Esta cultura empresarial no se ha podido continuar, ya que los 
hijos de los artesanos han perdido el interés por seguir trabajando la artesanía, 
derivado de que los ingresos por esta actividad día a día son menos atractivos. 
Sin embargo, tarde o temprano, las riendas del liderazgo se deberán entregar a 
una nueva generación, y es aquí donde se están rompiendo el vínculo con las 
nuevas generaciones de artesanos. Ellos mismos refieren que sus hijos, al ver la 
situación actual de competencia y bajas ventas, están optando por buscar otros 
empleos y dejar la artesanía como sustento familiar. La continuidad de la empresa 
dependerá, en gran parte, de la siguiente generación de miembros de la familia y 
su nivel de compromiso con la empresa. Es por ello que, en México, los negocios 
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de artesanías se consideran un sector fragmentado, porque son pequeños, tienen 
pequeños volúmenes de producción, tienen procesos rudimentarios, participan 
de pequeñas porciones del mercado, están dispersos y, como consecuencia, no 
hay uno solo que ejerza liderazgo y maneje o dirija el sector (Domínguez, 2004).

Aunado al problema que se visualiza latente en el empleo, esto podría desenca-
denar un efecto dominó en cuanto a la estructura organizacional, ya que al verse 
afectado el número de trabajadores que conformarían las nuevas empresas ar-
tesanales, tendrían que buscar la manera de implementar una reestructuración 
organizacional, de distribución y de actualización de tecnologías, que les permita 
seguir operando y mantenerse en el mercado a largo plazo.

A pesar de los avances tecnológicos, se ha visto desde el pasado reciente que 
la producción artesanal se había limitado al uso de tecnologías por el nivel de 
estudio de los artesanos. Como lo explica Villaseca (2017), se deben implementar 
y aprovechar las oportunidades digitales, ya que exige entender nuevos cono-
cimientos al ser humano. Algunas de las soluciones que ofrecen las empresas 
de éxito es que aprovechan, sin duda, las capacidades que abren las nuevas 
tecnologías, especialmente la digitalización y los dispositivos móviles, para con-
tinuar siendo competitivos en el mercado. En general, las empresas muestran las 
características de un sector cuando está estancado: (a) cuando las empresas 
carecen de recursos o habilidades, (b) por el conformismo que existe dentro de 
la empresa y entre ellas, (c) por la falta de alianzas estratégicas y (d) por el éxito 
de las empresas externas, lo cual puede apreciarse en los negocios artesanales 
en México (Hernández, 1998). A pesar de que esa actividad es una fuente de 
ingresos para cerca de nueve millones de mexicanos (García, 2000), a varios ne-
gocios de artesanía les hace falta hoy en día no solamente recursos, sino también 
atención como sector productivo.

La pandemia de COVID-19 vino a agravar la situación de los pequeños produc-
tores y, en particular, de las microempresas. En el caso del estado de Querétaro, 
sus efectos fueron devastadores. En un estudio centrado en las consecuencias 
económicas de la pandemia en el puerto de Acapulco (Pérez, 2022), menciona 
que uno de los sectores que más ha resentido los embates de la pandemia de 
COVID-19 y sus consecuencias ante la contracción económica mundial es el tu-
rismo (que tiene una enorme correlación con la venta de artesanías), ya que el 
gobierno, al reducir la movilidad de las personas para disminuir los contagios, 
provocó la disminución del ingreso de las familias. Durante varias décadas, el 
turismo es uno de los sectores más dinámicos y factor de impulso para los países 
en el mundo; la gran relevancia de este sector es fundamental para la creación de 
empleos y la repercusión en el desarrollo de las regiones, ya que contribuye de 
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manera directa e indirecta a la generación de plazas de trabajo. Para el caso de 
los microempresarios (Rico, 2022), encontró que el 43% de las micro, pequeñas 
y medianas empresas asentadas en Querétaro, a las cuales pertenecen los arte-
sanos de la región estudiada, se vieron afectadas por la emergencia sanitaria del 
COVID-19 y corren peligro de quedarse sin ingresos para pagar a sus empleados 
y, por tanto, cerrar definitivamente. La pandemia profundizó los problemas que 
tradicionalmente han afectado a los microempresarios y, en particular, a los arte-
sanos.

La presente investigación se divide en dos etapas: la primera, donde se realizó un 
estudio del estatus actual de los artesanos a través de entrevistas semiestructu-
radas, donde se pudo obtener información de suma importancia de las carencias 
que agobian a los artesanos para distribuir eficientemente sus productos y poder 
competir a nivel nacional e internacional, principalmente la escasez de materia 
prima, rezago tecnológico y la falta de estrategias de venta y distribución.

Una vez obtenida esta información, se realizó un foro con expertos en la materia, 
segunda etapa, en conjunto con el gobierno municipal y representantes del gre-
mio, con la finalidad de encontrar estrategias y oportunidades de comercializa-
ción de artesanías para el gremio. Del cual surgió un plan prospectivo integrado 
por retos, oportunidades, estrategias y proyectos, todo visualizado hasta el año 
2030, donde se plantean a detalle cada uno de los resultados y la manera de 
lograrlos. Lo cual servirá como una guía para el gremio y otros gremios del país, 
para que logren una producción y comercialización eficiente de sus artesanías y 
puedan seguir dedicándose a esta actividad por generaciones, como lo venían 
haciendo hasta hace diez años.

Método

Este trabajo de investigación cuenta con un enfoque cualitativo, utilizando el 
método científico desde el inicio, lo cual permitió obtener conocimientos más 
puntuales sobre los factores que influyen en la producción y comercialización de 
artesanías trenzables en la región de Tequisquiapan, Querétaro. De acuerdo con 
Hernández, Fernández y Baptista (2017), corresponde a la metodología cualitati-
va de investigación. Por la naturaleza de la presente investigación y la dificultad 
para obtener información más puntual de la manera de producir las canastas en 
el gremio artesanal de Tequisquiapan, se complementó la investigación por ob-
servación, la cual McDaniel, C. y Gates R., (2016) describen cómo el tipo de in-
vestigación que es un proceso sistemático para registrar comportamientos y con-
ductas, sin cuestionar a la gente, lo que ayuda a fundamentar el comportamiento 
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normal de las personas sin incurrir en discrepancias ni sesgos en los resultados.

La visita directa a los talleres de los artesanos y aplicando la técnica de investi-
gación por observación, aportó datos muy valiosos sobre la deficiencia en la pro-
ducción por parte del gremio de artesanos. De igual manera, se pudo observar el 
desconocimiento total de los costeos de producción de los materiales utilizados, 
ya que solo tienen un aproximado de las unidades que pueden producir con cier-
tos kilos de jara, vara y mimbre. Inicialmente, este estudio estaba buscando como 
factor principal la importación de artesanías asiáticas que perjudica a los artesa-
nos de Tequisquiapan, pero conforme fue avanzando la investigación se encon-
traron otros factores más relevantes como: el cambio climático, desorganización 
en el gremio, falta de conocimientos en el proceso de organización y financiero, 
contaminación ambiental, que vino a secar los árboles a la rivera del río que era 
donde cortaban la materia prima para la elaboración de las artesanías. En esta 
investigación, al ser de tipo exploratoria, y que precisamente lo que se busca es 
identificar problemas y situaciones que puedan ser utilizados como indicadores 
que se puedan utilizar como variables que sirvan de factores explicativos de la 
problemática estudiada.

Este trabajo fue desarrollado en la ciudad de San Juan del Río, Querétaro, en un 
periodo de seis meses. La recolección de datos se llevó a cabo en el parador ar-
tesanal ubicado en la entrada de Tequisquiapan sobre la carretera San Juan del 
Río – Xilitla, donde venden sus artesanías los integrantes del gremio de artesanos 
de la localidad. Se seleccionó a este gremio de artesanos, ya que manifiestan 
que su centro de trabajo está, en la mayoría de los casos, en sus casas, pero que 
venden mercancía en el mercado del centro también. De tal manera que, si se 
obtienen datos del mercado del centro de Tequisquiapan, existía la posibilidad de 
repetir o duplicar información, lo cual generaría un desgaste mayor del personal 
que laboró en el proyecto, así como de la cuestión económica.

Las características de los artesanos entrevistados fueron las siguientes: que fue-
ran artesanos oriundos de Tequisquiapan, que elaboraran artesanías con mate-
riales naturales trenzables, que tuvieran al menos diez años elaborando artesa-
nías en la región y que sus ventas las realizaran en la misma región. Se utilizó un 
instrumento que se aplicó a 80 artesanos y un grupo de enfoque que tuvieran 
condiciones homogéneas en cuanto a tamaño y problemática. La tabla 1 muestra 
el procedimiento elegido para la recolección de datos en las dos etapas en que 
fue dividido el estudio y que va desde la organización del taller, la capacitación 
para realizar entrevistas hasta la realización de estas y el análisis de la informa-
ción recabada. En la etapa II, el procedimiento fue similar.
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Tabla 1 Coreografía de recolección de datos.
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Resultados

Los resultados obtenidos se resumen en la tabla 2 para cada tema elegido en la 
encuesta, la descripción del mismo, el código utilizado, la frecuencia respondida 
y el total mencionado por los encuestados.

Tabla 2. Resumen de categorías elegidas y frecuencia en las preguntas
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Discusión y Propuestas

En este apartado se presentan los hallazgos más relevantes encontrados en el 
estudio realizado, así como las conclusiones, recomendaciones e implicaciones 
que surgieron a partir de estos. Finalmente, se brindan las recomendaciones ne-
cesarias para alcanzar los objetivos y preguntas de investigación planteados al 
inicio. El Cuadro 3 resume las propuestas hechas en el foro de análisis.
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Tabla 3 Soluciones recomendadas para los artesanos
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En concordancia con lo planteado al inicio de la investigación y una vez analiza-
da la información, se cumplió con los objetivos de la misma, ya que profundiza 
en la actividad artesanal en la región de Tequisquiapan, Querétaro. A través de 
realizar visitas al sitio de producción y comercialización de artesanías, y después 
de efectuar las pruebas piloto para posteriormente mejorarlas y llevar a cabo las 
entrevistas finales, poco a poco nos dimos cuenta de que los factores que influ-
yen en la comercialización de dichos productos deben acentuar principalmente 
que la mayoría de las personas dedicadas a este ramo son personas de escasos 
recursos y que han ido heredando el trabajo por generaciones. Lo anterior coinci-
de con lo expuesto por Montoya (2018), quien propone capacitaciones en temas 
de liderazgo, autoestima, confianza, solidaridad, participación, trabajo en equipo 
y manejo de conflictos.

Como es el caso de muchas regiones del país, siguen trabajando de forma ru-
dimentaria, lo cual no coincide con el desarrollo tecnológico que se ha venido 
dando en las últimas décadas; desde aquí inicia la desventaja en la competencia 
con el exterior. Esto refuerza lo encontrado por Caro (2011), quien en un intere-
sante estudio mostró que la inserción de métodos tecnológicos de vanguardia es 
indispensable para que los artesanos puedan competir exitosamente.

El caso de Tequisquiapan también ha quedado rezagado en el aspecto tecnológi-
co en comparación con otros gremios del estado y también respecto a otros gre-
mios a nivel nacional e internacional. Otra de las grandes desventajas que enfren-
ta el gremio es que en otras partes del mundo ya están produciendo artesanías, 
pero involucrando la tecnología en algunos procesos productivos, administrativos 
y de distribución, por lo que han logrado bajar los costos de producción y ser 
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más competitivos. Otro elemento fundamental y que debe plantearse es el uso de 
nuevos instrumentos para la comercialización de las artesanías. En este sentido, 
y adicional a la aparición de la pandemia, es necesario utilizar el e-commerce 
para promover su venta (Palma, 2018; Ortega, 2014).

Otro factor a resaltar es la falta de apoyos directos del gobierno. Aunque es “tra-
dicional” que la problemática de los artesanos salga a relucir en campañas po-
líticas y recorridos de autoridades gubernamentales, se encontró que un factor 
fundamental es la falta de apoyos monetarios y administrativos para los artesanos 
de la zona, lo que coincide con hallazgos hechos en otros estudios (Ramirea, 
2019; Grez, 2007). Por último, otro factor fundamental y trascendental que debe 
cambiar en forma radical son los apoyos financieros. En México, solamente una 
pequeña parte de los pequeños empresarios tienen acceso al crédito formal y, 
para el caso de los artesanos, la problemática es mayor. Por tanto, los deja fuera 
de acceder a recursos necesarios para la capacitación, adquisición de maquina-
ria y equipo y, en conjunto, capital de trabajo para su negocio (Castañeda, 2015; 
Díaz, 2006; Meneses, 2020).

Conclusiones

En conclusión, se plantearán las líneas estratégicas y sus objetivos de cada uno 
de los temas rectores (Sector Externo, Competencia Nacional, Distribución y Ma-
teria Prima) para poder alcanzar la visión para el año 2030 y que puedan contri-
buir a la mejora en la producción y comercialización de las artesanías de Tequis-
quiapan. Algunos elementos que deben considerarse son:

•	Las artesanías de mimbre, jara y vara que produce el gremio de artesanos 
de la región de Tequisquiapan están protegidas legalmente con impuestos 
a la importación y valoración aduanera para estandarizar los precios de 
mercado.

•	La producción artesanal de la región de Tequisquiapan está integrada 
como una rama de producción que impulsa a la economía local y nacional.

•	Se ha logrado extinguir la comercialización de productos asiáticos dentro 
de los mercados artesanales de Tequisquiapan, principalmente en el para-
dor artesanal ubicado en la entrada de la ciudad y los ubicados en el centro 
de ésta.

•	La artesanía de la región de Tequisquiapan se ha logrado posicionar y 
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reconocer por los turistas locales, regionales, nacionales y extranjeros con 
una marca que identifique tanto la calidad del producto final como de las 
materias primas con las que están elaboradas las artesanías de esta misma 
región.

•	Se ha terminado la venta de imitaciones de artesanías procedentes de 
otros estados de México y del extranjero.

•	Se controla y evita la venta de artesanías de otros estados en los mercados 
artesanales de Tequisquiapan y sus alrededores.

•	El gremio de artesanos implementa procedimientos para controlar la venta 
de productos diferentes a la artesanía en los mercados artesanales.

•	El gremio de artesanos, en coordinación con la Secretaría de Economía, 
logra la consideración de mercancías sensibles a las artesanías de mimbre, 
jara y vara, para que se protejan por ley como un sector específico.

•	En la región de Tequisquiapan se implementa la eficiencia en la logística 
de importación de materias primas para disminuir su costo.

•	La materia prima se importa como un commodity.

•	Los artesanos tienen acceso a préstamos inmediatos para comprar mate-
ria prima.

Aunque los resultados fueron loables, es necesario darle un seguimiento puntual 
a los posibles desafíos que se puedan presentar en el futuro, y se espera que la 
presente investigación sirva de referencia para futuros programas que puedan 
apoyar a artesanos de otros municipios del Estado de Querétaro y otras regiones 
del país.
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Futuras líneas de investigación

Para futuras líneas de investigación, se puede derivar el análisis del impacto de 
las estrategias planteadas. Dichas estrategias se establecieron en un plan pros-
pectivo integrado por retos, oportunidades, estrategias y proyectos, todo visua-
lizado hasta el año 2030. Otra futura línea de investigación sería continuar iden-
tificando y ahondando en las oportunidades de comercialización de artesanías 
para el gremio.
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Resumen
El objetivo del presente trabajo fue desarrollar una herramienta de apoyo para las 
asignaturas de control, robótica e IoT, mediante un sistema multiplataforma, que 
se adapta a cualquier dispositivo móvil, sea computadora, laptop, tableta o telé-
fono celular, que permite reforzar la teoría vista en las aulas, mediante prácticas 
programadas por el profesor de acuerdo al tema visto. En esta herramienta se 
analizó, diseñó, desarrolló, y se validó teórica y experimental, un prototipo me-
cánico-neumático-electrónico para la caracterización de músculos artificiales de 
Mckibben vía web. Se planteó la estrategia de integrar el sistema sobre LabVIEW 
y tecnología web a través del marco de trabajo basado en la Metodología cas-
cada e incremental. Estas herramientas se emplearon iniciando con un modelo 
abstracto, para obtener resultados satisfactorios en cuanto a la especificación de 
requerimientos y el modelado final del sistema.
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Entre los aportes más significativos que se lograron fueron la interacción del usua-
rio con el sistema en tiempo de ejecución sobre LabVIEW a través de diferentes 
navegadores y dispositivos, sin necesidad de una aplicación por parte del usua-
rio, presentando un ahorro económico al trabajar con una licencia de LabVIEW 
para una mayor cantidad de usuarios.
Palabras clave: Multiplataforma, web, labview, músculo, control.

Abstract
The objective of this work was to develop a support tool for the subjects of control, 
robotics and IoT, through a multiplatform system, which adapts to any mobile devi-
ce, be it computer, laptop, tablet or cell phone, which allows to reinforce the theory 
seen in the classrooms, through practices programmed by the teacher according 
to the topic seen. In this tool, a mechanical-pneumatic-electronic prototype for 
the characterization of Mckibben´s artificial muscles via the web were analyzed, 
designed, developed, validated theoretically and experimentally for remote expe-
rimentation.
The strategy of integrating the system on LabVIEW and web technology through 
the framework based on the waterfall and incremental methodology was propo-
sed. These tools were used starting with an abstract model, to obtain satisfactory 
results in terms of requirements specification and final system modeling.
Among the most significant contributions that were achieved were the interaction 
of the user with the system at runtime on LabVIEW through different browsers and 
devices, without the need for an application by the user, presenting an economic 
saving by working with a LabVIEW license for a greater number of users.
Keywords: multiplatform, web, labview, Muscle, Control.

Introducción
La industria 4.0 y la pandemia, no solo ha venido a revolucionar la producción, 
también ha venido a cambiar de educación, el concepto de Internet ha gana-
do fuerza en diferentes ámbitos. El entretenimiento, la industria, pero sobre todo 
en la educación, de alguna u otra manera está dejando huella, derivado de la 
pandemia, también en la salud se ha visto involucrado el internet. Hoy en día 
la conectividad es un servicio casi universal, la mayoría de las personas en los 
países desarrollados se encuentran conectadas y la gran novedad es que cada 
día comienzan a conectarse cada vez más objetos (Telefónica, 2016). El uso de 
esta tecnología a nivel educación ha experimentado un crecimiento, estas nuevas 
tendencias han permitido modificar la forma en que los alumnos acceden a los 
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contenidos de cada una de las asignaturas que reciben, aumentando la calidad 
del aprendizaje con esquemas más flexibles como cursos en línea, videoconfe-
rencias y páginas web dedicadas a la transmisión de conocimiento.
El boletín publicado por la UNAM, el 16 de Mayo de 2021, menciona que la pan-
demia surgida por covid-19, ha acelerado 10 años las tecnologías digitales, si 
bien es cierto que no estábamos preparados para esta contingencia en la educa-
ción, se ha tenido que adaptar para quedarse, hoy en día la educación a distan-
cia surge como una alternativa más empleando las TIC’s (UNAM, 2021).
Sin embargo, contar con laboratorios presenta diversas desventajas, como pue-
de ser el riesgo cuando se hace la experimentación en entornos nocivos para el 
ser humano, la infraestructura, la poca disponibilidad de los equipos, etc. En este 
sentido, se ha realizado un esfuerzo considerable en la utilización de las nuevas 
posibilidades que se ofrecen para el desarrollo de prácticas a distancia a través 
de Internet por medio de los laboratorios virtuales y los laboratorios remotos.
Derivado de lo anterior, actualmente los estudiantes de Ingeniería Mecatrónica 
del Instituto Tecnológico de Toluca buscan nuevas herramientas que les ayuden a 
adquirir conocimientos prácticos para la comprensión de los conocimientos teóri-
cos. En cada semestre se enfrentan a las limitantes que conllevan los laboratorios 
tradicionales, como lo es la falta de equipo didáctico, problemas de tiempo, o 
simplemente no es suficiente una simulación a través de una computadora.
Bajo el mismo tenor, la investigación en el control de músculos artificiales basados 
en el modelo de McKibben comenzó hace más de 25 años, no se ha concluido 
aún, por la dinámica de su sistema, debido a que requiere de un diseño preciso 
para ofrecer el acoplamiento adicional del efector final. Para la construcción de 
un brazo utilizando estos músculos, para ello, es necesario integrar la mayor can-
tidad de información actual de la biofísica que implica una columna firme en el 
desarrollo de esta investigación, junto con los detalles del diseño del ensamblaje 
y la construcción del mismo, tomando en cuenta el alcance limitado del entorno y 
los estándares de los materiales a utilizar, así mismo el control, el costo y ergono-
mía que ofrecería a nivel general ya que debe regirse por normas que permiten 
acotar el sistema bajo lineamientos.
Uno de los problemas que se ha enfrentado los alumnos de la carrera de meca-
trónica, es la limitación del equipo para desarrollar y aplicar los conocimientos ad-
quiridos en la asignatura de control, teniendo solo como herramienta de prácticas 
motores de cd, de la misma manera resulta casi imposible aplicar control a brazo 
de robots, donde la programación en cerrada, es decir cuentan con software co-
mercial, donde resulta difícil tener accesos a los códigos, solo lo hacen a través 
de bloques ya programados.
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Otra problemática es el número de herramientas o material que cuentan los labo-
ratorios para que una gran cantidad de alumnos puedan a llevar a cabo al menos 
3 prácticas de manera individual al semestre, esto resulta complicado, que con 
pocas cantidades de prácticas logren alcanzar las competencias de las asigna-
turas mencionadas.
Resulta crucial tener como herramienta elementos que sean de ayuda e incre-
menten la creatividad, así como la aplicación del conocimiento y la práctica de 
materias específicas, esto fortalece y hace que los alumnos se familiaricen con 
este tipo de sistemas, así mismo los ocupen para proyectos y claro está que pue-
dan incluso aportar ideas y mejoras al mismo a largo plazo.
El desarrollo de la plataforma para la caracterización de músculos de Mckibben 
estará formalizado haciendo uso de metodologías tradicionales como el Modelo 
en Cascada y el Modelo Incremental-Evolutivo para el ciclo de vida del músculo. 
Esto permitirá implementar una nueva modalidad laboral acorde con las nuevas 
tecnologías, hacer posible la disminución de costos operativos y el aumento de 
la productividad.
El impacto de este trabajo de investigación será una herramienta de trabajo que 
se podrá utilizar en las prácticas empleando los conocimientos de los alumnos 
de las asignaturas de Control e Internet de las cosas, de manera presencial y a 
distancia (con la programación en cada asignatura según sus requerimientos). 
Además de una herramienta de programación abierta.
Esta investigación impactará en la carrera de Ingeniería Mecatrónica del Instituto 
Tecnológico de Toluca, en las materias de Microcontroladores, Internet de las 
cosas, Control y por supuesto continuar con las investigaciones de control, en 
donde se atenderán al menos 2 grupos por materias con 35 alumnos en cada 
grupo, beneficiando un total de 210 alumnos por semestre, además de ayudar a 
profesores a desarrollar investigaciones.
Bajo el mismo contexto, el TecNM, se beneficiará con obtener un prototipo que se 
podrá replicar en todo el sistema y beneficiar a más tecnológicos, para que los 
alumnos de las carreras donde tenga que ver con automatización, internet de la 
cosas, Microcontroladores, control y robótica, puedan emplearlo.
Los laboratorios virtuales en México ya se tenía conocimiento de ellos, incluso 
algunas universidades en conjunto se habían unido y experimentado el compartir 
su equipo de manera remota, sin embargo con la pandemia covid-19, algunas 
universidades, han acelerado su desarrollo, debido a la necesidad de aprendi-
zaje en las asignaturas teóricas- prácticas en las carreras de ingenierías, en la 
pandemia de covid-19, en México, a continuación algunos trabajos de laboratorio 
virtual se presentan a continuación.
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Laboratorios reales versus laboratorios virtuales en las carreras de ciencias 

de la computación

Por otra parte, Zaldivar de la universidad autónoma de Sinaloa México, en su 
trabajo de investigación realizado, menciona que a pesar de que la tecnología 
ha llegado a la educación, no ha sido totalmente explorada, que hay pocas pu-
blicaciones al respecto, además de la falta de conciencias para sistematizara la 
educación con fines de virtualizarla, los laboratorios virtuales no se hacen solos, 
se necesita apoyo de diferentes áreas, incluso de la parte administrativa para 
la adquisición de equipo, la infraestructura que de ella requiere, como software, 
hardware, servidores, internet etc. Por otra parte, el desarrollo del material didác-
tico, la elaboración del programa de prácticas, manejo de equipo, máquinas, 
no solo de automatizar y ya, se necesita de expertos en programación, tutorías, 
servicio administrativo etc.
Derivado de lo anterior la idea es concebir laboratorios virtuales a partir de labo-
ratorios reales con el manejo de equipo y maquinaria a distancia con ayuda de 
software y hardware, y de un programa de administración de prácticas para los 
alumnos de los cursos en que necesiten de reforzar los conocimientos teóricos 
(Zaldivar, 2019).

Uso de laboratorios virtuales como estrategia didáctica para el                                                   

aprendizaje activo

Lara de la universidad de Guadalajara, en su trabajo de investigación, realizó un 
experimento en un grupo con material didáctico, analizando la contribución del 
uso de laboratorios virtuales, diseñando instrumentos y actividades para medir el 
conocimiento de la tecnología digital y medir el impacto del uso de laboratorios 
virtuales, el 100% de sus alumnos tenían conocimiento de ellos, sin embargo en 
la parte experimental disminuyó a 80%, al final en su análisis menciona que casi 
el 50% de sus alumnos mencionaron que el uso de laboratorios si les ayudó en 
su aprendizaje, mientras el resto mencionaron que nos les ayudo, en conclusión 
se puede decir que un laboratorio virtual como ya se ha ido mencionando, solo 
es una herramienta de apoyo, la otra parte lo tiene que realizar profesor- alumno 
(Lara,2022).

SecuenciaLab: laboratorio de simulación para entrenamiento en manejo de 

sistemas de control electromecánicos

De la misma manera Santoyo de la universidad de Guadalajara, en su trabajo 
desarrollado. Menciona que los laboratorios virtuales en la educación se han em-
pleado como un sistema de entrenamiento para prácticas o experimentos según 
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el área, para el desarrollo de habilidades complementaria de los estudiantes, 
para permitirles cumplir una tarea vista de manera teórica o no aprendida, em-
pleando equipo, en un modelo a distancia. A pesar que los laboratorios virtuales 
en México, ya se tenía conocimiento, no se habían empleado, ni desarrollado 
como hoy en día. En su trabajo de investigación se enfocó en el desarrollo y 
evaluación del laboratorio virtual SecuenciaLab. En este trabajo consideró dos 
elementos principales, un simulador para la creación, diseño y prueba de sistema 
de control secuencial, mediante una aplicación, para reforzar los conocimien-
tos de la carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica, así como una plataforma de 
aprendizaje para el control de prácticas, clase, reportes de evaluación, reportes 
de grupo y evaluación.
Menciona que la simulación fue importante, ya que los que utilizaron la platafor-
ma con el simulador, obtuvieron un mejor desempeño que los que solo usaron la 
plataforma (Santoyo, 2021).
Actualmente la tecnología web y los laboratorios virtuales, han sido de gran ayu-
da al ser usados como herramienta de apoyo en la educación, especialmente 
para reforzar las materias donde las prácticas son esenciales para el desarrollo 
de habilidades de los alumnos en la solución de problemas. A continuación, se 
presentan algunos trabajos similares al propuesto en este documento.

Método
La Figura 1 muestra el Marco de Trabajo, desarrollada por Gutiérrez-Estrada Cit-
lalih, en el Instituto Tecnológico de Toluca, donde presenta las actividades seña-
ladas en fases, iteraciones y disciplinas.
En la fase de búsqueda de información, como punto de partida fue necesario 
realizar una búsqueda y análisis adecuado y bien intencionado de la información 
relevante tendiente a la solución integrada del problema, que involucra la conse-
cución de la arquitectura en software y hardware que da solución al problema.



154

Figura 1. Marco de Trabajo [Gutiérrez, 2016].

Fuente: Gutiérrez, 2016.

Para la etapa de Análisis y selección de la información, se centró en comprender 
en su totalidad la problemática a solucionar. Se conocerán las especificaciones 
técnicas necesarias para el desarrollo del panel remoto el cual será incrustado 
en un ambiente web. Se empezarán a tomar en cuenta las tareas de análisis de 
robótica suave y demás conocimientos que se requieran para la caracterización 
de músculos artificiales de McKibben.
Para la etapa de requerimientos, se realizó la investigación de conceptos y se 
analizaron distintas referencias para determinar los requerimientos que de cum-
plir el módulo de músculos artificiales de Mckibben. A continuación, se mencio-
nan los requerimientos para el módulo:
El software dedicado al control de los músculos artificiales debe poder realizar 
una comunicación con protocolo TCP/IP en modo escritura y lectura de datos.
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Según los controles de posición y dimensiones del músculo, la interfaz gráfica 
mostrara la posición en la que se encuentra el músculo comparando los datos 
ingresados con los valores obtenidos a través de un sensor de posición angular 
(encoder).

· El músculo debe ejecutar los movimientos que le responden a los valores 
enviados de las reguladoras electro-neumáticas.
· Los músculos artificiales trabajaran a una presión constante mínima de 
0.5 bares y máxima de 4 bares, pudiendo limitar la presión por medio de las 
reguladoras electro- neumáticas.
· La posición inicial será definida por el usuario.
· La posición se podrá ver por cámara Web.
· El sistema debe estar disponible las 24 horas del día, los 7 días de la sem-
ana, el 100% de veces que el usuario intente acceder.
· El sistema debe contar con interfaces gráficas que utilicen los logos y col-
ores institucionales.

El sistema debe poder emplearse en cualquier dispositivo con conexión a Inter-
net, como, laptops, Smartphone, Tablet, etc. Sin importar el sistema operativo.
En la etapa de diseño y modelado de los procesos y requerimientos, se realizó el
modelado del sistema que involucra tres factores fundamentales haciendo uso de 
herramientas de Ingeniería de Software, los cuales son: El Modelado de Proceso 
de Negocios, el Modelado de Requerimientos y el Modelado de la Aplicación o 
producto.
Estos modelos son representaciones gráficas que describen el problema a resol-
ver y el sistema a desarrollar. Debido a las representaciones gráficas utilizadas, a 
menudo los modelos de requerimientos del sistema son más comprensibles que 
sus descripciones detalladas en lenguaje natural. También son un puente impor-
tante entre los procesos de análisis y diseño (Sommerville, 2005).
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Figura 2. Arquitectura del Sistema.

Fuente: Elaboración propia.

Para realizar el modelado del sistema, primero fue necesario comprender el fun-
cionamiento del mismo. Es importante aclarar que el diseño específico del módu-
lo de pruebas y caracterización del músculo no es un objetivo principal en este 
proyecto, es parte integral de proyectos anteriores a este trabajo, aunque si fue 
necesario hacer ajustes para implementar integradamente el hardware y control 
módulo de pruebas.
La Figura 2 muestra el esquema general del sistema, donde se describe el fun-
cionamiento global. En ella se observan de forma generalizada las funciones o 
privilegios de cada uno de los actores.
A continuación, en la figura 3, se incluyen los elementos que van a ser las bases 
de la interfaz, en el entorno tecnológico con el siguiente funcionamiento para la 
caracterización del músculo artificial de McKibben, en prueba isométrica.

· Compresor de aire: suministra el aire a una presión constante para ali-
mentación de los músculos artificiales a través de las mangueras neumáti-
cas.
· Unidad de mantenimiento neumática: limpia el aire que va a ser suminis-
trado, extrae la humedad y lo mezcla con lubricante para mejorar el funcio-
namiento de partes mecánicas.
· Reguladores electro-neumáticos: regulan la presión entregada a los 
músculos artificiales y son controlados por medio de la variación de voltaje 
que viene de la señal del sistema embebido.
· Músculos artificiales de Mckibben: transforman la presión en movimien-
to lineal al expandirse o contraerse dependiendo de la presión entregada.
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· Mecanismo de pruebas: el movimiento lineal que proviene del músculo 
artificial es transmitido a través de una cadena que convierte el movimiento 
lineal a movimiento angular con ayuda de una rueda dentada (Catarina) 
haciendo que el músculo se contraiga ejerciendo una fuerza, cargando un 
peso específico determinado.
· Encoder: convierte el movimiento angular en una señal digital que será 
leída por el sistema embebido y mostrada en la interfaz de cliente/servidor.

Determinando así la estructura física y tecnológica teniendo una mejor compren-
sión de cuáles son los materiales y componentes adecuados para su construc-
ción.

- Hardware secundario: definido por la infraestructura donde será coloca-
do el módulo de pruebas isométricas e isotónicas para los músculos artifi-
ciales, para su posterior integración con un laboratorio remoto en el Instituto 
Tecnológico de Toluca.

Figura 1. Arquitectura del módulo.

Fuente: Elaboración propia.

Se concluye y establecen las siguientes herramientas utilizadas:

· Entorno de programación para control del módulo (interfaz gráfica): Lab-
view.
· Lenguaje de programación sistema embebido Arduino Uno: Lenguaje de 
programación wiring.
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La clave para lograr la comunicación vía web se logra utilizando el código Ja-
vaScript y HTML5 permitiendo una comunicación bidireccional continua con un 
navegador web, además del uso de un servidor HTTP.
Por la naturaleza del panel de control y la necesidad que resuelve, concluye que 
no es necesario crear un modelo de datos, ya que el sistema, aunque va a mane-
jar información, el almacenamiento de ésta no será parte de su responsabilidad. 
Esa responsabilidad será del software al que se le va a incrustar el sistema actual.

Figura 2. Modelo conceptual del sistema.

Fuente: Elaboración propia.

En la figura 4 representa la descripción de cada Concepto del Modelo antes pre-
sentado:

· Espacio Inteligente: Es un sistema de monitoreo y control de espacios que 
permite automatizar actividades y operaciones de equipos a distancia, vía 
Internet (browser, celulares y PDA’s), medir su rendimiento y verificar el es-
tado de los mismos.
· Panel de Control: El Panel de control proporciona un conjunto de herramien-
tas administrativas que le sirven al usuario para controlar todos y cada uno 
de los dispositivos conectados al Espacio Inteligente. Igualmente pueden 
visualizarse las interacciones Usuario – Sistema y las alarmas que pudieran 
suscitarse por fallas o errores en el sistema.
· Módulo de Administración: El Administrador, puede configurar cada uno 
de los dispositivos usados en el Sistema, así como cualquier otra carac-
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terística del mismo.
· Administrador del Sistema: Es el encargado de la configuración y control 
del sistema.
· Cliente o Usuario Final: Persona que interactúa con el sistema y realiza 
prácticas para satisfacer necesidades de aprendizaje.
· Usuarios: Es la persona que utiliza el sistema y según el nivel de acceso 
que tenga asociado, puede hacer uso de un número definido de funciona-
lidades.
· Dispositivos: Es un artefacto o mecanismo que hace una acción determi-
nada. En el caso de Espacio Inteligente, se refiere a todos los aparatos 
utilizados en el sistema.

Desarrollo, Pruebas e Implementación

En la figura 5, se observa el prototipo de la interfaz gráfica que controla el módulo 
del músculo de McKibben. El cliente puede solicitar permiso para poder manipu-
lar el control del módulo y el servidor se encarga de liberar el permiso o retenerlo.

Figura 5. Prototipo de la Interfaz Gráfica, interacción Cliente-Servidor.

Fuente: Elaboración propia.

Siguiendo el Marco de Trabajo empleado (Figura 1), se siguió con el desarrollo 
del sistema. Como se observa en la Figura 6, la Etapa de Desarrollo, Pruebas e 
Implementación, fue basada en la Metodología Incremental, donde cada incre-
mento está conformado por las fases de análisis, diseño, desarrollo y pruebas.
Para la realización de los incrementos, es necesario definir los módulos que con-
forman el sistema: Módulo físico electrónica embebida Arduino, Módulo interfaz 
gráfica de control y el Módulo control vía web.
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Figura 6. Desarrollo pruebas e implementación.

Fuente: Elaboración propia.

Una vez definidos los módulos que conforman el sistema, se presentan los incre-
mentos necesarios para el desarrollo del proyecto. Se plantearon 3 incrementos 
como se muestran en la figura 7.

Figura 7. Incrementos del sistema.

Fuente: Elaboración propia.
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Pruebas e implementación

Las pruebas son el instrumento adecuado para determinar el estado de la interfaz 
gráfica de control. Para su desarrollo se cuenta con una computadora que tiene 
las siguientes características: Memoria RAM: 4.00 GB (3.80 GB utilizable), Mi-
croprocesador: Intel(R) Core (TM) i3 CPU 2.13GHz, Sistema Operativo: Windows 
7 Ultimate (Service Pack 1), Tipo de Sistema: Sistema operativo de 64 bits y se 
utilizó una red con las siguientes características promedio de trabajo: Tiempo de 
reacción (PING): 37ms, Tiempo de recepción (Descarga): 10.89 Mbps, Tiempo 
de envío (Carga): 0.49 Mbps y Fluctuación: 18 ms. Esto pudo influir al momento 
de utilizar el sistema, ya que la transferencia de datos desde el navegador del 
usuario al servidor sería un poco más lenta que la utilizada a la hora de las prue-
bas debido a la hora de conexión.
Con fines prácticos, para la validación de la propuesta no se presentó ninguna 
interfaz o página Web con el panel de control del módulo de pruebas para la 
caracterización de músculos artificiales. Cabe mencionar que la parte de admi-
nistración, formularios, bases de datos, la gestión de las prácticas, etcétera; ya 
que solo se enfoca en la caracterización con músculos artificiales de Mckibben, 
en pruebas isométricas e isotónicas vía web. Se realizaron pruebas a nivel de 
desarrollo, buscando efectividad y agilidad ayudando a la implementación. Las 
pruebas van dirigidas a músculos artificiales de McKibben (ver figura 8), que se 
utilizarán en un antebrazo de robot y al sistema de control en su totalidad, con el 
objetivo de medir el grado en que la interfaz gráfica cumple con los requerimien-
tos.

Figura 8. Montaje y conexión al PC Servidor.

Fuente: Elaboración propia.
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Para realizar la implementación del sistema se presenta una serie de obstáculos, 
siendo el de mayor impacto los costos tanto del hardware como de software ya 
que el equipamiento de cómputo y electrónico es costoso, añadiéndole el pago 
de la licencia de la herramienta WebPager. La ventaja está en que el sistema 
se diseñó para que del lado del cliente/usuario no tuviera necesidad de instalar 
alguna aplicación para poder usar el control, solo basta con tener instalado un 
navegador web.
El sistema de prueba para el músculo neumático de McKibben cuenta con un
transportador, esto con el fin de poder ver la posición del movimiento angular rea-
lizado y así comparar los valores indicados en el trasportador con los arrojados 
por el encoder. El sistema está conectado a una fuente de presión neumática que 
se apaga y enciende automáticamente para entregar la presión requerida por los 
músculos neumáticos de Mckibben.

Resultados

Para la evaluación de los músculos neumáticos, en la figura 9 se muestra la de-
formación en el diámetro de los músculos artificiales de forma unitaria al aplicar 
una presión de 0 a 2 bares.

Figura 9. Relación presión-deformación diametral.

Fuente: Elaboración propia.

Realizando el análisis de la relación presión-deformación, se observa que existe 
un nivel apropiado de trabajo que se encuentra entre 0.48 y 2 bares, debido a que 
el cambio de estado es muy suave en este rango.
Sabiendo que, al aplicar una presión, el músculo se deforma aumentando su diá-
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metro, también se obtiene un movimiento de contracción a lo largo del músculo 
que genera una fuerza de tracción axial
En la figura 10, se observa el comportamiento del músculo artificial de 17 cm de 
longitud con diferentes cargas a una presión de 2 a 0.48 bares.

Figura 10. Movimiento de contracción.

Fuente: Elaboración propia.

Con el análisis de la gráfica, se nota que el músculo artificial sufre menos contrac-
ción cada que se aumenta la carga, también se observa que la fuerza de tracción 
es máxima al principio del movimiento de contracción y disminuye al aumentar la 
carrera. El desplazamiento angular y el par generado dependen de la configura-
ción de la polea que se presenta en el músculo artificial.
Otra observación, es que, aunque el músculo con una carga mayor no presenta 
una deformación considerable para generar un movimiento angular grande, si 
se genera una contracción más estable cada que se aumenta la presión compa-
rando los valores que se tienen con una carga igual a cero o una carga de 200g.

Evaluación de la conexión de la interfaz gráfica en una red local.
Se analizó la ejecución sistema a través de diferentes dispositivos y sistemas ope-
rativos, teniendo como restricción la licencia del asistente WebPager, que solo 
ejecuta de manera local y por un periodo de tiempo limitado.
En la figura 11, se muestra la ejecución en el sistema operativo Android 6.0 y na-
vegador Google Chrome, en la cual se puede observar que el asistente de Web-
Pager solo representa algunos de los botones de control y las gráficas debido al 
tipo de licencia. Además, estos botones se representan de una manera diferente 
a la del lado del servidor; este cambio no influye en las pruebas isométricas, ni 
isotónicas de los músculos artificiales, ya que solo es por cuestiones del uso de 
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la tecnología HTML5, CSS3 y JavaScript del asistente.

Figura 11. Ejecución en teléfono Android 6.0 y navegador Google Chrome.

Fuente: Elaboración propia.

Para el análisis del tiempo de respuesta, se utiliza un ejemplo precargado del 
asistente WebPager ya que no es posible enviar y recibir comandos desde la 
interfaz de control del sistema por motivo de la licencia.
Figura 12. Ejemplo de WebPager ejecutándose en diferentes plataformas
Fuente: Elaboración propia.
En la figura 12 se observa la ejecución del sistema de pruebs de músculos en 
3 diferentes dispositivos, Laptop, PC y un dispositivo móvil, con el asistente de 
WebPager no difieren mucho respecto a la ejecución con el servidor de LabVIEW.
Se realizó la simulación del funcionamiento del sistema en una red local, por los 
actores principales que son: el asesor, el profesor y el alumno, a los cuales se les 
mostró el primer prototipo del sistema.
Para evaluar el prototipo, se tomaron en cuenta factores, como la funcionalidad,
usabilidad, eficiencia, confiabilidad, portabilidad, y mantenibilidad del sistema:

· Funcionabilidad: Fácil uso, originalidad y eficacia en el desempeño de las 
funciones del sistema. Los resultados obtenidos muestran que se cumplen 
con los requerimientos en un 90%
· Usabilidad: Organización y diseño del sistema de control. Los resultados 
muestran que es necesario un manual y ayuda visual para usuarios que no 
están familiarizados con el ambiente de programación en LabVIEW. El siste-
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ma cumple con un 60%
· Eficiencia: Velocidad de interactividad entre el usuario y el sistema. El 
análisis revela que es preciso implementar un comparador, así como realizar 
pruebas con carga. Se cumple en un 40% con esta característica.
· Confiabilidad: Funcionamiento adecuado en condiciones específicas. El 
sistema es un 50% confiable ya que es indispensable realizar medidas con 
ayuda de diversas referencias y verificar si el sistema es exacto.
· Portabilidad: Ejecución en diferente plataformas o arquitecturas con míni-
mas modificaciones. Se obtiene un 90% en la portabilidad ya que solo exis-
ten algunas excepciones como lo es la distancia de conexión.
· Mantenibilidad: Facilidad del sistema para ser modificado con el fin de cor-
regir fallas, mejorar su funcionamiento o adaptarse a cambios en el entorno. 
Con el análisis se obtiene que: es necesario realizar una guía para identificar 
los componentes más susceptibles a ser modificados y mejorados dentro 
del sistema. El sistema cumple con un 80% en esta característica.

Discusión
En la identificación de los requerimientos, es necesario que desde un inicio se 
contemplen y tengan presentes las funcionalidades que debe tener el sistema, 
los escenarios y como debe responder a cada una de las necesidades.
El comportamiento de los músculos artificiales de Mckibben depende principal-
mente de la señal del PWM en las reguladoras electro-neumáticas, ya que la 
respuesta de presión/posición presenta tirones al pasar de una posición a otra en 
algunos puntos durante el movimiento de flexión/extensión en los músculos.

Conclusiones
Con el desarrollo de la investigación, se tienen las siguientes conclusiones:
Al realizar las pruebas se observó que, al ejecutar el sistema, las señales y el 
hardware tienen una estructura abierta por lo que es posible utilizar la conexión 
de más sensores o módulos para el intercambio de datos ya sea dentro del mis-
mo sistema o una red de sistemas embebidos dependientes de la misma tarjeta 
y panel de control.
La ejecución del sistema sobre LabVIEW y el asistente WebPager a través de 
navegadores y dispositivos, sin necesidad de una aplicación o complemento por 
parte de los usuarios, representa un ahorro económico debido a la utilización de 
una licencia de LabVIEW para uso de varios usuarios.



166

Futuras líneas de investigación

El sistema tiene una arquitectura considerando las posibles mejoras que se ha-
gan a futuro, como la implementación de más grados de libertad o la integración 
con otros sistemas que conformarían un laboratorio remoto.
Como trabajo futuro es necesario presentar las especificaciones técnicas míni-
mas requeridas para el servidor, la administración, bases de datos, seguridad, 
etcétera; así mismo mejorar el sistema para que trabaje ininterrumpidamente con 
fluidez, garantizando la estabilidad y confiabilidad en toda la arquitectura tanto en 
el hardware como en software, proporcionando al usuario la sensación de contac-
to con los instrumentos del sistema.
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Resumen
La educación no es un privilegio, es un derecho. En la actualidad, es casi im-
posible negar la gran importancia que tiene la educación en la vida de una per-
sona y en el desarrollo de un país. A nivel individual, es necesaria para propiciar 
la movilidad social, el acceso a mejores oportunidades laborales y el desarrollo 
de capacidades y autonomía. En el contexto nacional, un país que cuenta con 
instituciones educativas fuertes y que garantiza que sus ciudadanos tengan ac-
ceso a la educación da pie a mejores niveles de bienestar social y crecimiento 
económico; además de nivelar desigualdades económicas y sociales. De tal 
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forma que el abandono escolar es importante atenderlo; si esta actividad se 
logra hacer implementando un aspecto tecnológico como la Inteligencia Artifi-
cial, podría ser de mayor relevancia.
La educación académica es un factor muy notable en el desarrollo de los indi-
viduos dentro de una sociedad. Por lo anterior, el carecer de ella residiendo en 
el país de México trae consigo el reto de la superación de la marginación y de 
mejorar la calidad de vida de las personas. Es necesario conocer la naturaleza 
de esta carencia; no obstante, este incidente no es nuevo para el país y mucho 
menos para la sociedad.
Es aquí donde intervienen los aportes provenientes de esta tecnología y la im-
portancia de su correlación con la ausencia de estas y el abandono escolar, de 
tal forma que se contribuya con la gestión educativa, como disciplina científica, 
ya que comprende, además de la administración, algunos aspectos de otras 
disciplinas vinculadas con el mundo de las ciencias sociales, las matemáticas 
y las denominadas ciencias humanas.

Palabras Clave: Educación; Abandono Escolar; Inteligencia 
Artificial; Correlación.

Abstract
Education is not a privilege, it is a right. At present it is almost impossible to deny 
the great importance of education in the life of a person and in the development 
of a country. At the individual level, it is necessary to promote social mobility, 
access to better job opportunities, and the development of skills and autonomy. 
In the national context, a country that has strong educational institutions and that 
ensures that its citizens have access to education leads to better levels of social 
well-being and economic growth; In addition to leveling economic and social 
inequalities, in such a way that it is important to address school dropout, if this 
activity can be implemented by implementing a technological aspect such as 
Artificial Intelligence, it could be of greater relevance.
Academic education is a very notable factor in the development of individuals 
within a society, therefore, lacking it residing in the country of Mexico brings with 
it the challenge of overcoming marginalization and improving the quality of life 
of people. It is necessary to know the nature of this deficiency, however, this in-
cident is not new for the country and much less for society.
It is here where the contributions from this technology and the importance of 
its correlation with the absence of these and school dropout intervene, in such 
a way that it contributes to educational management, as a scientific discipline, 
since it includes, in addition to administration, some aspects of other disciplines 
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linked to the world of social sciences, mathematics and the so-called human 
sciences.
Keywords: Education; School dropout; Artificial intelligence; Correlation.

Introducción.
El sector educativo tiene que lidiar con diversos problemas, como la falta de 
oportunidades de acceso a la educación, la falta de servicios básicos en las es-
cuelas, el rezago escolar, así como el abandono escolar. Este término se refiere 
al alejamiento de un niño o niña de una institución educativa antes de finalizar 
el grado o nivel escolar que estaba cursando, así como al caso de que no se 
inscribe o no ingresa al año siguiente que le corresponde. Dicho de otro modo: 
se presenta cuando un estudiante deja de asistir a la escuela, sin completar su 
formación.
Esta investigación considera la atención del abandono escolar, buscando me-
jorar la gestión educativa a través del uso de Inteligencia Artificial como una 
alternativa para revisar el índice de abandono escolar presente en las escuelas 
e instituciones públicas educativas de México de nivel superior (NS) y su correl-
ación con la ausencia del uso de Inteligencia Artificial a través de un modelo de 
Red Neuronal Artificial (RNA).
Se toma especial relevancia al proponer la reducción del índice de abandono 
escolar, a partir de entenderla como una proyección de un problema aún más 
grande en la posterioridad de su ocurrencia. Para atender esta situación, este 
trabajo establece el uso del modelo más aproximado que existe para simular el 
procesamiento de dimensiones.
A través de los datos obtenidos por los indicadores del porcentaje de abandono 
escolar y el índice de terminación de la Universidad sujeto de estudio (Universi-
dad Politécnica Metropolitana de Hidalgo), y la identificación de las principales 
variables que reflejan la tendencia al abandono en este nivel de estudios, se 
procedió a analizar la importancia del uso de una estructura de Inteligencia Arti-
ficial (RNA) más adecuada para realizar predicciones. Por medio de un proceso 
de entrenamiento supervisado, se entrenó dicha RNA para la clasificación de 
un conjunto de prueba de nuevos datos, en donde se pueda medir la precisión 
y eficiencia del modelo propuesto.
Finalmente, a través de la Inteligencia Artificial, al implementar la RNA constru-
ida y contrastar el impacto y correlación que tiene su uso frente al comporta-
miento del escenario educativo planteado sin ella, se determina la calidad de 
los resultados de la solución tecnológica propuesta para la reducción del aban-
dono escolar en este caso concreto.
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Estado del arte.

Es importante saber que la educación académica es un factor muy notable en 
el desarrollo de los individuos dentro de una sociedad. Tal como lo menciona 
Martínez (2012), “la educación es uno de los activos que cualquier individuo y 
sociedad debe tener como tal, pues esta se caracteriza por ser un mecanismo 
primordial para que las naciones o países alcancen niveles de desarrollo más 
elevados” (p.4).
Por lo anterior, el carecer de educación trae consigo el reto de la superación de 
la marginación y de mejorar la calidad de vida de las personas. Pues, de acu-
erdo con Landero (2012), uno de los problemas que enfrenta México en el área 
de educación es el abandono de los estudios en los jóvenes, de forma temporal 
o definitiva, específicamente en la educación media superior y superior.
Haciendo mención a este efecto, se puede acentuar la importancia de contar 
con un índice de terminación de estudios elevado o idealmente sin pérdida 
de estudiantes. No obstante, este incidente no es nuevo para el país y mucho 
menos para la sociedad.
El tema del abandono escolar ha sido foco de atención por diferentes autores y 
han establecido soluciones tanto desde una perspectiva cualitativa como cuan-
titativa, analizando elementos, incluso socioeconómicos, dentro de los planteles 
de estudio. Lever (2019) describe las causas del abandono escolar según la 
óptica de los jóvenes que tienden a abandonar los estudios desde un punto 
cualitativo, y Estrada (2018) atiende esta problemática desde el análisis cualita-
tivo tomando en cuenta factores familiares y escolares.
Sin embargo, como se puede apreciar dentro de los antecedentes de abando-
no escolar, pocos han sido los que han implementado una solución que escale 
hasta un aspecto tecnológico. Es aquí donde intervienen los aportes provenien-
tes de la Inteligencia Artificial (RNA).
Satín (2008) define una Inteligencia Artificial a través de una red neuronal artifi-
cial (RNA) como el resultado de los intentos por reproducir, mediante computa-
doras, el funcionamiento del cerebro humano, estimando que el cerebro está 
compuesto por más de cien mil millones de neuronas interconectadas de forma 
variable y compleja. Por su peculiar forma de trabajo, se convierte en el dispos-
itivo más eficaz para procesar información del mundo real (p.4).
Por ende, y siguiendo al trabajo de Salgueiro (2006), en donde logra aplicar 
una Inteligencia Artificial (RNA) como apoyo al docente para predecir las fallas 
de los estudiantes y establecer las actividades y acciones para mejorar su de-
sempeño, el tratamiento del abandono mediante la inclusión de una tecnología 
basada en Inteligencia Artificial y su correlación con el abandono escolar se 
vuelve un punto a considerar en el posterior desarrollo de esta investigación.
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Planteamiento del problema.

Se recalca la importancia de la utilización de una Inteligencia Artificial (RNA) 
para detectar posibles causas que provocan el abandono escolar en las es-
cuelas e instituciones públicas educativas de México, y el estudio de su cor-
relación con la ausencia de esta herramienta tecnológica derivada de la Inteli-
gencia Artificial que impacta en el índice de abandono escolar. Existen muy 
pocos ejemplos donde se muestre una solución que escale hasta un aspecto 
tecnológico, por lo que resulta sumamente importante los aportes provenientes 
desde la Inteligencia Artificial (RNA). El uso de una estructura de Inteligencia 
Artificial (RNA) es necesario para realizar predicciones por medio de un pro-
ceso de entrenamiento supervisado y, con ello, reducir el índice de abandono 
escolar.

Pregunta de investigación.

¿Cómo impacta, para la mejora del abandono escolar buscando asegurar la 
calidad de la educación, el uso de una Inteligencia Artificial en el nivel superior 
del sector público en México?

Objetivo general.
Determinar cómo impacta, para la mejora del abandono escolar buscando ase-
gurar la calidad de la educación, el uso de una Inteligencia Artificial en el nivel 
superior del sector público en México.

Objetivos específicos.
•	Obtener datos de los indicadores del porcentaje de abandono escolar y 
el índice de terminación de la Universidad sujeto de estudio.
•	Identificar las principales variables que reflejan la tendencia al abandono 
en este nivel de estudios.
•	Analizar la importancia del uso de una estructura de Inteligencia Artificial 
(RNA) más adecuada para realizar predicciones.
•	Entrenar dicha RNA para la clasificación de un conjunto de prueba de 
nuevos datos, en donde se pueda medir la precisión y eficiencia del mod-
elo propuesto.
•	Implementar la RNA construida y contrastar el impacto y correlación que 
tiene su uso frente al comportamiento del escenario educativo plantea-
do sin ella, determinando la calidad de los resultados de la solución tec-
nológica propuesta para la reducción del abandono escolar en este caso 
concreto.
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Hipótesis.
La Inteligencia Artificial en el nivel superior del sector público en México ayuda 
a determinar el impacto para la mejora del abandono escolar y asegurar la cal-
idad de la educación.

Metodología.
Investigar significa llevar a cabo diferentes acciones o estrategias con el fin de 
descubrir algo. Así, dichos actos se dirigen a obtener y aplicar nuevos cono-
cimientos, explicar una realidad determinada o a obtener maneras de resolver 
cuestiones y situaciones de interés. La investigación es la base del conocimien-
to científico, si bien no toda investigación es científica de por sí.
Para que un conocimiento sea científico, es necesario que la investigación re-
alizada se haga de forma sistemática, con unos objetivos claros y que parta de 
aspectos que puedan ser comprobados y replicados. Los resultados obtenidos 
deben ser analizados de forma objetiva y teniendo en cuenta las diversas vari-
ables que pueden estar afectando al fenómeno estudiado.
Según el nivel de profundización de nuestro objeto de estudio a tratar y la forma 
de desarrollar la investigación, esta se puede clasificar como explicativa, dado 
que se busca determinar la correlación existente entre la ausencia de Inteligen-
cia Artificial (RNA) y el abandono escolar en el nivel superior del sector público 
en México, para poder proponer una herramienta que permita reducir la canti-
dad de estudiantes que son propensos al abandono escolar.
Para continuar, se menciona que también es una investigación de tipo cuanti-
tativa, pues para la creación de la propuesta de solución a trabajar se recurre 
a la metodología cuantitativa para desarrollar el análisis y comprobación es-
tadística de los conjuntos de datos recuperados por cada instrumento definido 
y el tratamiento numérico correspondiente para su procesamiento, exploración 
y aplicación.
También, esta investigación es de tipo cuasi-experimental, ya que, con los datos 
dentro de una muestra específica rescatada de la Universidad sujeto de estudio 
y el periodo determinado, se planea la manipulación y estudio de estos con 
respecto al uso de una Inteligencia Artificial (RNA) para encontrar sus efectos; 
es decir, busca un objeto de estudio particular mediante el uso de más de una 
variable en concreto para poder establecer la relación buscada entre los datos.
Derivado de la manera en que la investigación infiere la realidad, se puede 
determinar que es de tipo hipotético-deductivo, puesto que las hipótesis estab-
lecidas para la investigación necesitan ser comprobadas mediante la posterior 
verificación de sus relaciones.
Con respecto al seguimiento temporal que se realiza a las variables implicadas, 
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se puede concretar que la investigación se clasifica como transversal, esto de-
bido a que se centra en la comparación de las características relacionadas a 
la deserción escolar de diferentes alumnos y la aplicación de una RNA dentro 
de un mismo periodo, sin necesidad de dar seguimiento temporal a alguno de 
ellos, pues se encuentra delimitado desde su alcance.
Para recabar la información de interés de la presente investigación y dado tanto 
su diseño como carácter, se utilizó el método de encuestas en línea, pues se 
efectuó con el propósito específico de recopilar las variables sujetas de estudio; 
por lo cual, se aplicaron estas encuestas a un total de 30 docentes de nivel su-
perior pertenecientes a la Universidad sujeta de estudio.
Para el análisis de los datos proporcionados por el instrumento, se utilizó es-
tadística descriptiva, mediante la cual los datos fueron presentados en una ma-
triz de doble entrada, donde en la parte superior se ubicaron los ítems agrupa-
dos por bloques, en función de los indicadores; del lado izquierdo, se anotaron 
los sujetos de la investigación. Esto permitió obtener tablas y gráficos, utilizando 
el paquete estadístico SPSS versión 23.
Se estableció el grado de correlación entre la ausencia de Inteligencia Artificial 
(RNA) y el abandono escolar a partir de la información obtenida del instrumento 
de medición, utilizando la fórmula Rho de Spearman. Posteriormente, se realizó 
el contraste de estos resultados con las teorías que sustentan el estudio, revis-
ando las conclusiones a las que dieron lugar y presentando las recomenda-
ciones pertinentes a estos resultados.

A continuación, se describe la fórmula de Rho Spearman.
Donde:
Rho= Coeficiente de correlación de Spearman 
Di= Diferencia entre los rangos de i
N= Tamaño de la muestra
1= Constante

Resultados.
Para comprobar si existe una correlación entre la ausencia de Inteligencia Arti-
ficial (RNA) y la deserción escolar, se analizaron las variables correspondientes 
a las preguntas 15 y 16 del instrumento docente. El resultado mostró un coe-
ficiente de Rho Spearman con una significancia bilateral por debajo del 0.05, 
específicamente 0.026, lo cual confirma el grado de asociación que existe entre 
estas dos dimensiones. La siguiente tabla muestra el resultado obtenido.
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Tabla 1. Correlación entre las Variables Impacto de alumnos vulnerables al 
abandono escolar y la frecuencia con que se realizan programas específicos 

para evitar o reducir el abandono escolar en los alumnos. 

Fuente: Elaboración propia

Discusión.
En la Tabla 1, se comprueba la relación entre las variables de la investigación 
por medio de evaluar la correlación de las variables recuperadas a través de 
los instrumentos de recolección de datos aplicados a los docentes, obteniendo 
un valor de correlación para Rho Spearman de 0.026. Esto deja en claro que 
la ausencia de una Inteligencia Artificial (RNA) con la capacidad predictiva sí 
afecta en la continuidad del abandono escolar.

Conclusiones.
El beneficio directo del desarrollo de esta investigación se encuentra en el sec-
tor educativo público de México, específicamente para el nivel superior del ám-
bito tecnológico profesional e indirectamente para el superior, pues se obtiene 
conocimiento de la correlación existente entre la ausencia de una Inteligencia 
Artificial (RNA) y el abandono escolar. Esto ayudará a usar de manera eficaz la 
aplicación de la tecnología de RNA para la prevención del abandono escolar 
en una carrera de nivel superior, además de que promueve indirectamente el 
incremento de la posibilidad de término de la formación universitaria para los 
jóvenes de este segmento.
Dado lo anterior, los principales actores que aprovecharán una herramienta 
diseñada bajo los objetivos previamente mencionados serán: las autoridades 
y dirigentes de los planteles educativos de educación superior, así como el 
cuerpo de profesores que cubren la retícula de materias. Este trabajo de inves-
tigación aporta la importancia de contar con una Inteligencia Artificial (RNA); 
dicho de otra forma, una implementación tecnológica para evitar el abandono 
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estudiantil a nivel superior. Por lo tanto, será útil para identificar con antelación 
aquellos alumnos que, dado un conjunto de comportamientos y característi-
cas, se encuentran en un espectro donde son más vulnerables a abandonar 
los estudios y no concluir su formación. Esto hace posible agilizar la toma de 
decisiones por parte de las autoridades educativas para eludir dicho evento y 
asegurar que su tasa de eficiencia terminal incremente.
Contar con un mecanismo basado en el análisis de la información por medio de 
RNA para apoyar al enfoque docente dentro del campo del refuerzo académico 
es un bien distinguible para todos los alumnos, pues estos se encontrarán en 
un sistema donde se monitorea su desempeño y determinadas variables de su 
contexto para soslayar el riesgo de truncar su preparación, dándoles la opor-
tunidad de incrementar sus recursos para estabilizar o mejorar su calidad de 
vida posteriormente a la conclusión de sus estudios.
Futuras líneas de investigación.
Utilizar la tecnología para ser más eficiente en la detección de problemáticas es 
necesario. Por lo tanto, a través de la Inteligencia Artificial se puede identificar 
problemáticas que ayuden en la gestión educativa, lo que permitirá contribuir al 
aprendizaje de los estudiantes y comprobar los hallazgos a través de la correl-
ación existente de variables que afectan en la identificación de información útil 
que contribuya en la atención del estudiante para mejorar aspectos relevantes.
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Resumen

Esta investigación analiza en forma comparativa seis planes de estudio para 
la formación de docentes de nivel Primaria en México, considerando sus fun-
damentos teóricos, estructura curricular y normatividad, del periodo de 1978 
al 2022. Este tema se considera de interés por la importancia de sus reper-
cusiones en el ámbito educativo nacional, y coadyuva a favorecer la com-
prensión e interpretación de la evolución curricular de la formación docente, 
respondiendo a: ¿cuáles son los fundamentos teóricos, estructura curricular y 
normatividad de los Planes de Estudio para la formación docente de Educación 
Primaria en México?, ¿cómo comparar los elementos estudiados de los Planes 
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de Estudio considerando los principios de política pública? El estudio fue de 
tipo documental, exploratorio, cualitativo y conforme al método comparativo. Se 
analizaron los planes de estudio de 1978, 1984, 1997, 2012,2018 y 2022; los 
cuales respondieron a las intenciones educativas de los gobiernos federales 
en turno, excepto los planes 1984 y 1997, que permaneció vigente durante tres 
administraciones diferentes. Las fases fueron: recolección de datos siguiendo 
un orden lógico, fundamentalmente unidades documentales virtuales; arqueo 
de fuentes, revisión, cotejo, comparación, interpretación y conclusiones.
Se advierte del análisis la existencia de una secuencia lógica del planteamiento 
curricular, que considera las políticas internacionales, las directrices guberna-
mentales federales, y en los planes 2012, 2018 y 2022, un trabajo de codiseño 
que tomó en cuenta las opiniones de docentes de las Escuelas Normales del 
país. Sus fundamentos pedagógicos se encuentran en correspondencia con los 
modelos educativos de vanguardia en cada época.
Palabras clave: análisis comparativo, planes de estudio, formación docente, 
Educación Primaria.

Summary
This research comparatively analyzes six study plans for the training of primary 
level teachers in Mexico, considering their theoretical foundations, curricular 
structure and regulations, from the period of 1978 to 2022. This topic is consi-
dered of interest due to the importance of its repercussions. in the national edu-
cational field, and helps to promote the understanding and interpretation of the 
curricular evolution of teacher training, responding to: what are the theoretical 
foundations, curricular structure and regulations of the Study Plans for Primary 
Education teacher training in Mexico?, how to compare the studied elements of 
the Study Plans considering the principles of public policy? The study was docu-
mentary, exploratory, qualitative and according to the comparative method. The 
study plans of 1978, 1984, 1997, 2012, 2018 and 2022 were analyzed; which 
responded to the educational intentions of the federal governments in turn, ex-
cept the 1984 and 1997 plans, which remained in force during three different ad-
ministrations. The phases were: data collection following a logical order, mainly 
virtual documentary units; counting of sources, review, collation, comparison, 
interpretation and conclusions.

The analysis notes the existence of a logical sequence of the curricular approach, 
which considers international policies, federal government guidelines, and in 
the 2012, 2018 and 2022 plans, a co- design work that took into account the opi-
nions of teachers from the Schools. country norms. Itspedagogical foundations 
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are in correspondence with the avant-garde educational models of each era.
Keywords: comparative analysis, study plans, teacher training,                                             
Primary Education.

Introducción

La formación docente en México ha estado estrechamente vinculada a la polí-
tica educativa en educación básica. Históricamente, la evolución de la Educa-
ción Normal ha seguido las directrices de los planes nacionales y proyectos de 
Estado. Siempre ha sido facultad de las autoridades educativas federales, el 
diseño de los planes de estudio.
El presente trabajo, aborda un análisis comparativo de los fundamentos teóri-
cos, estructura curricular y normatividad de los planes de estudio para la for-
mación de docentes de educación primaria en nuestro país, en el periodo de 
1978 a 2022.
Se analizó la importancia del componente teórico en el curriculum, como un 
marco que contempla la naturaleza de los fines perseguidos, según Caldeiro 
(2023). Por tal motivo se analizaron los valores y propósitos de los planes de 
estudio, los considerandos de sus acuerdos oficiales y la justificación de los 
mismos, ya resulta relevante considerar que las políticas gubernamentales tie-
nen un sentido amplio e impreciso pues comprende a todas las acciones de 
gobierno, entre ellas, como una facultad exclusiva de la Secretaría de Educa-
ción Pública, el diseño de los planes de estudio para la formación de docentes 
de educación básica Ejea, 2006 citado por Arias y Herrera (2012), quienes afir-
man: “Las políticas públicas son parte de las políticas gubernamentales porque 
representan decisiones donde participa el gobierno, decisiones que comparte 
con los actores no gubernamentales. Las políticas públicas son políticas guber-
namentales con basta intervención social”.
Considerando lo anterior, devino la importancia de analizar también la estructura 
curricular de los planes de estudio, ya que esto permitió apreciar estos fines gu-
bernamentales de regulación del curriculum: el control simbólico a través de la 
promoción de valores, ideologías y discursos; el control instrumental mediante 
el establecimiento de técnicas, clasificaciones, procedimientos o tecnologías; 
así como el posible proceso de emancipación crítica sobre los determinantes 
del colectivo escolar, como una comunidad de aprendizaje. (ídem, 2023).
Se consideró pertinente hacer materia de este estudio, la normatividad que 
otorga el sustento jurídico de los planes de estudio, el cual les otorga la validez 
para su aplicación, conforme a los
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alcances que se determinaron por parte de las autoridades gubernamentales. 
La Secretaría de Educación Pública (2023) al respecto menciona:

En “La Regulación de la Educación en Materia Federal”, se incluyen las 
normas jurídicas relativas al proceso de enseñanza aprendizaje y a la edu-
cación como principal función de la SEP, tomando en consideración a los 
sujetos que en el intervienen y las relaciones que entre ellos se generan, 
así como la vinculación entre autoridades y sociedad. En este contexto, 
se aborda la regulación de diversos temas como la incorporación de ins-
tituciones educativas particulares y las normas aplicables a los planes y 
programas de estudio.

Fue necesario y pertinente hacer un análisis sobre la estructura curricular de 
los planes de estudio abordados, ya que este es el elemento de base necesario 
para poder conocer la forma en que están organizados los contenidos, los per-
files de egreso establecidos, así como la interacción interdisciplinaria y promo-
ción de saberes. Al respecto Tovar y Sarmiento (2011) mencionan:

La estructuración curricular se concibe como un proceso técnico y co-
lectivo enmarcado en una dinámica social y cultural determinada, en la 
cual convergen, se articulan, relacionan y jerarquizan los resultados de 
la fundamentación como un todo al servicio de la formación profesional 
integral. La estructuración curricular se concibe como un proceso técnico 
y colectivo enmarcado en una dinámica social y cultural determinada, en 
la cual convergen, se articulan, relacionan y jerarquizan los resultados de 
la fundamentación como un todo al servicio de la formación profesional 
integral.

De este modo, se presentan los elementos encontrados considerando estos 
tres elementos básicos de los planes de estudio analizados, cuyo propósito es 
advertir las características específicas de cada uno de ellos y determina esta 
evolución curricular como parte de las acciones de política pública educativa 
en México.

Materiales y método

En este estudio se siguió la metodología comparada con base en fuentes do-
cumentales virtuales y considerando los principios de la hermenéutica, con el 
propósito de establecer una relación entre los planes de estudio emitidos en el 
periodo de 1978 a 2022, emitidos para la formación de
docentes de educación primaria en México. Para ello se realizó el análisis e 
interpretación de tres aspectos comunes en estos currículos: fundamentos teó-
rico pedagógicos, estructura curricular y normatividad.
El primer plan analizado fue el emitido en 1978, el cual planteó una actualiza-
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ción del plan autorizado en 1975 para la formación de docentes de educación 
primaria. Este plan 1978 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, 
para todos sus efectos legales y administrativos, el 24 de febrero de 1978. El 
segundo plan abordado en este estudio fue el emitido en 1984, el cual repre-
senta el ingreso de la Educación Normal al esquema de la Educación Superior, 
concediendo por sus efectos el título de licenciatura. Este plan fue autorizado 
mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 8 de junio 
de 1988. El tercer plan analizado fue emitido en 1997, y autorizado median-
te acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 
1999. El cuarto plan estudiado fue emitido en el año 2012 mediante acuerdo 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto del mismo año. 
El quinto plan de referencia fue autorizado mediante acuerdo publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 3 de agosto de 2018. El sexto plan de estudios 
analizado fue autorizado mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, el 29 de agosto de 2022.

Resultados

Los resultados se presentan por aspectos o categorías de análisis las cuales 
son tres: fundamentos teórico pedagógicos, estructura curricular y normativi-
dad, estableciendo los elementos encontrados en cada plan de estudios res-
pecto a estos.

Fundamentos teórico pedagógicos

Para poder interpretar estos elementos es necesario interpretar, conforme a los 
principios de política pública educativa, el contexto social en los cuales se han 
originado y desarrollado.  Para el caso del Plan 1978, se encontró que se refie-
re a un ajuste curricular y no propiamente a un nuevo plan de estudios para la 
formación de docentes de educación primaria. El   plan de estudios de base 
fue el emitido en el año de 1975 mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 8 de septiembre de 1975. El ajuste curricular que plantea 
el plan 1978 obedece a una solicitud presentada por la Dirección General de 
Educación Normal para considerar las solicitudes realizadas por profesores en 
servicio, las cuales se pusieron de manifiesto en la Junta Nacional de Directores 
de Escuelas Normales realizada en el mes de junio de 1978. Las autoridades 
educativas de la Secretaría de Educación Pública, mencionan en los conside-
randos del Plan de estudios de Educación Normal de 1975, la necesidad de 
generar un currículo que responda a los nuevos retos que enfrentaba la socie-
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dad mexicana, derivada del avance científico y tecnológico, así como del ace-
lerado crecimiento demográfico que vivía el mundo, y especialmente nuestro 
país. Estos retos exigían una educación enfocada a la formación de ciudadanos 
capacitados, que habrían de enfrentarse a los desafíos de una sociedad com-
petitiva, en cuyo papel una sólida educación era fundamental para la obtención 
de un mejor nivel de vida. En las consideraciones generales del acuerdo oficial 
menciona:

El mundo actual tiene como signo distintivo el cambio acelerado en todos 
los órdenes. Las crisis que afrontan las sociedades contemporáneas re-
flejan una grave contradicción, entre las nuevas crecientes necesidades 
generadas por la revolución científica y tecnológica, y las estructuras y 
sistemas heredados que frenan la conquista de modos de convivencia 
más justos. El desarrollo del país reclama la transformación de sistemas 
caducos, para poder responder el reto que representa una población que 
crece explosivamente y a la multiplicación de las aspiraciones sociales. 
Dentro de este marco, la revisión y actualización permanente de los planes 
y programas de estudio, en todos los tipos y modalidades de la educa-
ción, es un postulado de la política educativa. (SEP, 1975)

En este plan se advierte un cambio radical en la formación de maestros de 
educación primaria, impulsando el enfoque de asignaturas científicas como la 
aritmética, cálculo, geometría entre otras, pugnando por la integración del ele-
mento científico disciplinar específico, con igual énfasis que el aspecto didácti-
co. El plan 1978 consideró las inquietudes y recomendaciones de los docentes 
y directivos de las Escuelas Normales, quienes mostraron ciertas reservas al 
enfoque del plan 1975. Por ello, en este plan de estudios que retomó el énfasis 
en el aspecto didáctico. Las asignaturas disciplinarias especializadas, espe-
cialmente las relativas a las ciencias exactas, que se consideraban en el plan 
1975 ya no fueron incluidas.
Cabe hacer mención, que con anterioridad al plan 1975, se aprobó un acuer-
do en el Diario Oficial de la Federación, el 17 de marzo de 1976, en el cual se 
disponía que se expidiera el título de bachiller y título de profesor de educación 
primaria, a quien hubiera concluido la Educación Normal conforme al Plan de 
1972. Este aspecto es relevante puesto que los esfuerzos gubernamentales y 
de política pública educativa, se encaminaban a la formación de docentes a 
nivel de Educación Superior, como finalmente sucedió en la siguiente reforma 
curricular en 1984. En contraste con el plan de 1978, en el acuerdo oficial del 
Plan de estudios de 1984, ya se advierte el logro de la calidad educativa como el 
eje impulsor de la política educativa del país, por lo cual este currículo responde 
a un anhelo aspiracional del magisterio nacional al elevar la formación docente 



184

al nivel de licenciatura. Retoma el conocimiento científico con énfasis en el 
desarrollo de las aptitudes para la práctica de la investigación y la docencia, así 
como un amplio dominio de las técnicas didácticas y la psicología educativa. 
El modelo que buscaba adoptarse era correspondiente al modelo universitario, 
sin embargo, la diversidad de escuelas normales en contextos muy diversos de 
la geografía nacional, hizo que hubiera múltiples disparidades en el desarrollo 
evolutivo de las normales a nivel nacional. Muchas de ellas no tenían las 
condiciones para poder enfrentar los desafíos que esto suponía.
Respecto a las políticas públicas del gobierno de Miguel de la Madrid, en el 
cual se autorizó este plan de estudios, Conde citado por Alcántara (2008), men-
ciona:

La descentralización era una propuesta que aspiraba a incluir toda la vida 
nacional. Se trataba de un proyecto global que abarcaría todos los secto-
res, que impulsaría el desarrollo y permitiría la consolidación de los muni-
cipios, con la promesa de una reforma fiscal que hiciera posible una mejor 
distribución de los recursos entre los tres niveles de gobierno: federación, 
estados y municipios. No obstante, lo planteado a alcanzar en el ámbito 
político y social, no se logró sobrepasar el discurso, pues solo hubo avan-
ces en el sector educativo, fundamentalmente en el plano normativo- jurí-
dico, con algunos logros en lo administrativo.
Derivado del Plan Nacional de Desarrollo, el gobierno de la madrilista ela-
boró el programa sectorial denominado Programa Nacional de Educación, 
Cultura, Recreación y Deporte 1983-1988. Dicho programa consideraba 
que las causas del rezago educativo en México eran: lo precario de los 
servicios educativos en zonas deprimidas, la marginalidad económica y 
social, el desuso de la lectura y la escritura y la insuficiencia, en épocas 
pasadas, de los servicios educativos, particularmente los de nivel prima-
rio.

Algunas de las dificultades que se enfrentaron en el desarrollo de este plan de 
estudios fueron: Se debilitó el cumplimiento de la función central y distintiva de 
las escuelas normales: formar para la enseñanza y para el trabajo en la escuela.

a) El número excesivo de asignaturas por semestre, que fragmentó la 
atención del estudiante y presentó dificultades para la articulación de los 
contenidos de las diversas asignaturas en una cultura profesional cohe-
rente.
b) Un énfasis excesivo en el estudio de disciplinas teóricas, cuyos pro-
gramas se organizaron como revisión general de conceptos, teorías e his-
toria de la disciplina, sin énfasis en los aspectos más relevantes para la 
comprensión de los procesos escolares.
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c) Una atención limitada al estudio del currículum de la educación pri-
maria y a los conocimientos científicos y pedagógicos necesarios para su 
enseñanza, en especial de las asignaturas de carácter básico.
d) Una escasa familiarización con el trabajo real del maestro y con las 
condiciones de funcionamiento de las escuelas en diversos medios socia-
les y culturales. En este sentido, existía una escasa vinculación entre los 
contenidos de las asignaturas pedagógicas y didácticas, y su aplicación 
en el desempeño del maestro.
e) La línea pedagógica, donde se concentró la formación para la ense-
ñanza, tenía como propósito integrar los conocimientos teóricos con la 
práctica y desarrollar la investigación. Sin embargo, gran parte de sus 
contenidos se orientaron al estudio y manejo de técnicas de observación 
asociadas sobre todo con la investigación-acción, lo que implicó que el 
estudiante se acercara a la escuela no como un maestro en formación, 
sino como un futuro investigador y obtuviera pocos elementos para la do-
cencia. (SEP, 2002)

Considerando estas dificultades, se decidió construir un plan de estudios en el 
cual se fortalecieran las competencias docentes, priorizando la atención de los 
elementos didácticos y pedagógicos necesarios para la atención eficaz de las 
y los estudiantes en el aula, y no enfocando la atención en la investigación de 
la propia práctica docente. Considerando esto se diseñó el plan 1997, el cual 
además de dar continuidad al propósito de la calidad educativa, incluyó el con-
cepto de competencias profesionales, acorde con un proyecto de gobierno de 
corte social neoliberal. Cabe destacar que durante el periodo gubernamental 
de 1988 a 1994 no hubo una reforma curricular para la formación de docentes 
de educación primaria. Es relevante ya que en este periodo se comenzó un mo-
delo de gobierno neoliberal, para dar paso a la siguiente administración federal 
gubernamental, en la cual se dio continuidad a este modelo. En este currículo 
se concedía a los maestros un papel decisivo para la mejora de la educación, 
por lo que se reconocía la necesidad de impulsar la formación inicial, haciendo 
énfasis en las actitudes y valores que todo buen educador debe tener, según 
lo expresado en el acuerdo de autorización. Estas actitudes y valores, fueron 
considerados rasgos del perfil de egreso deseable, destacando la importancia 
de las Escuelas Normales en la formación de docentes, y la necesidad de for-
mar profesores para atender a las demandas de sociedades más complejas. 
Se admite de forma explícita la necesidad de formar profesores conforme a las 
finalidades y contenidos de la educación básica. Se partía de la concepción 
de este currículo como formación inicial, lo cual buscaba no saturar a las y los 
estudiantes de asignaturas y contenidos pensando que sería toda la formación 
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que cursarían en su trayectoria profesional. Por ello el plan menciona:
Así, se reconoce que el ejercicio profesional del maestro, en un contexto en 
transformación y con una gran diversidad, demanda de manera constante 
nuevos conocimientos, capacidad para interpretar la realidad escolar y 
social, y el reconocimiento de las diferencias individuales de los alumnos, 
cuestiones que son imposibles de atender previamente, de manera espe-
cífica y con certeza, en cualquier proceso de formación inicial, pero que 
constituyen retos estimulantes para continuar su preparación. (SEP, 1999).

Se advierte una evolución curricular que responde a las exigencias nacionales 
e internacionales presentando un cambio en el concepto de docente, para con-
siderarlo un sujeto activo que deberá encontrarse en permanente actualización, 
y atento a las necesidades de la comunidad educativa que atiende (alumnos, 
padres de familia, autoridades, colegas) para el planteamiento de su interven-
ción profesional.
La siguiente reforma curricular se dio en el año 2012, en el acuerdo de su auto-
rización se enfatiza un modelo educativo de formación de docentes que coad-
yuvara con los planteamientos en la Reforma Educativa en Educación Básica, 
entendida esta Reforma como una política pública que impulsaba la formación 
integral de las y los estudiantes, considerándolos como el centro y prioridad de 
la actividad educativa. Se advierte una evolución curricular que corresponde 
al planteamiento de las teorías pedagógicas y sociales internacionales, ya que 
se transitó de considerar como actores principales de la labor educativa a los 
docentes, para reservar este rol a las y los alumnos. En este plan de estudios 
también se establece como prioridad el desarrollo de diversas competencias 
profesionales que no se habían considerado, como la difusión del conocimiento 
y uso de nuevas tecnologías y la investigación; así como se continuó manejan-
do una política de impulsar el desarrollo ético de los profesores, en acciones 
alineadas a la política nacional de elevar la calidad de la educación y la trans-
misión de habilidades y conocimientos para el trabajo. De esta forma se advier-
te que nuevamente se retoma la investigación como un elemento necesario y 
presente en la práctica docente, y se hace explícita la intención del Estado, de 
la formación de personas capacitadas con fines laborales, conforme al modelo 
neoliberalista. Se consideran diversos aspectos educativos propios de la edu-
cación superior: movilidad académica, tutorías, cursos optativos, consideración 
de los cursos como nodos de aprendizaje, despliegue de competencias profe-
sionales con un enfoque centrado en el aprendizaje, organización de los cursos 
considerando trayectos formativos, así como una flexibilidad curricular, acadé-
mica y administrativa. En este sentido el acuerdo de la SEP (2012) menciona:

La flexibilidad, en sus diversos ámbitos y expresiones, ha revitalizado su 
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importancia en el contexto de las transformaciones sociales, económicas, 
políticas y culturales ocurridas a nivel nacional en los años recientes. Ade-
más, la flexibilidad se consolida ante la implementación de nuevas políti-
cas educativas, los avances científicos y tecnológicos, la economía globa-
lizada y la perspectiva multicultural de la formación en las instituciones de 
educación superior.
La flexibilidad supone el cumplimiento de un proceso complejo y gradual 
de incorporación de rasgos y elementos que otorgan mayor pertinencia 
y eficacia a los programas académicos, considerando las particularida-
des derivadas de los avances en las disciplinas, de los nuevos tipos de 
programas educativos, de los requerimientos de los actores del proceso 
formativo, así como de la vocación, la dinámica y las condiciones propias 
de cada institución.

Es evidente que este enfoque surge a partir de las tendencias mundiales de 
formación de profesionales, en las cuales se reconoce a las instituciones de 
educación superior, la necesidad de adaptación de los procesos educativos, a 
sus necesidades y contextos. Esto a partir de la revolución tecnología y evolu-
ción mundial de globalización y conformación de sociedades del conocimiento. 
Se consideró evidente y necesario resituar la práctica docente y la educación 
en general, como un fenómeno intercultural global. Esto queda de manifiesto al 
analizar lo siguiente:

La reforma curricular y los planes de estudio que de ella se derivan se sus-
tentan en las tendencias actuales de la formación docente; en las diversas 
perspectivas teórico- metodológicas de las disciplinas que son objeto de 
enseñanza en la educación básica y de aquellas que explican el proce-
so educativo; en la naturaleza y desarrollo de las prácticas pedagógicas 
actuales y las emergentes ante los nuevos requerimientos y problemas 
que el maestro enfrenta como resultado de los múltiples cambios del con-
texto, los cuales impactan de manera notable al servicio educativo, a las 
instituciones y a los profesionales de la educación. En la fundamentación 
se consideran las dimensiones social, filosófica, epistemológica, psico-
pedagógica, profesional e institucional para identificar los elementos que 
inciden significativamente en la reforma. (ídem, 2012)

Presentando una continuidad con el plan de estudios 2012, el Plan 2018 consi-
dera un planteamiento curricular que atiende a la pluriculturalidad existente en 
el país, especialmente representada por los pueblos indígenas, y ante la nece-
sidad de incrementar los niveles de escolaridad favoreciendo la educación bi-
lingüe, intercultural y la conclusión de la educación básica de los pueblos y co-
munidades originarios; dentro del marco de educación de calidad contemplado 
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en el Servicio Profesional Docente. Este currículo se estructura considerando la 
necesidad de formar a docentes que realicen prácticas de calidad admitiendo 
la necesidad de una resignificación de su labor educativa, especialmente en lo 
concerniente a la creación de ambientes de aprendizaje dinámicos, inclusivos 
y equitativos. Se plantea el propósito de maestras y maestros de Educación Pri-
maria, que realicen una práctica de alta calidad. En su acuerdo de autorización 
se establece:

La actualización del Plan de Estudios se sustenta en las tendencias más 
recientes de la formación docente; en las diversas perspectivas teóri-
co-metodológicas de las disciplinas que son objeto de enseñanza en la 
educación básica y de aquellas que explican el proceso educativo; en los 
desafíos que enfrenta la formación de maestros en las Escuelas Normales, 
en tanto instituciones de educación superior; en la naturaleza y desarrollo 
de las prácticas pedagógicas actuales y las emergentes, ante los nue-
vos problemas que el maestro enfrenta como resultado de los múltiples 
cambios que en lo social, cultural, económico, tecnológico y educativo 
experimenta nuestra sociedad e impactan de manera notable en el servi-
cio educativo, en las instituciones y en los propios profesionales de la edu-
cación. Asimismo, se sostiene en los marcos normativos y pedagógicos 
establecidos en el Modelo Educativo para la Educación Obligatoria.

La metodología para su construcción se basó en un enfoque por competencias, 
con una construcción plural que consideró las opiniones de las comunidades 
educativas normalistas, especialistas y expertos. Reconoce la importancia de 
favorecer un aprendizaje situado, que recupere los conocimientos previos de 
las y los estudiantes. Como parte del enfoque centrado en el aprendizaje, im-
plicaba:

Una manera distinta de pensar y desarrollar la práctica docente; cuestio-
na el paradigma centrado en la enseñanza repetitiva, de corte transmisi-
vo-receptivo que prioriza la adquisición de información declarativa, inerte 
y descontextualizada; por lo que tiene como referente principal la con-
cepción constructivista y sociocultural del aprendizaje y de la enseñanza, 
según la cual el aprendizaje consiste en un proceso activo y consciente 
que tiene como finalidad la construcción de significados y la atribución 
de sentido a los contenidos y experiencias por parte de la persona que 
aprende. (SEP, 2018)

El enfoque destaca el papel del docente en la toma de acuerdos para el logro 
de los propósitos educativos, considerando al aprendizaje un acto intelectivo, 
pero además afectivo y social con carácter situado. Este reconocimiento de la 
práctica como un acto vinculado estrechamente a las condiciones reales de 
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trabajo, incluidas las comunitarias, obedece a una concepción moderna de la 
educación, una educación para todas y todos.
El plan de estudios 2022, retoma el fundamento relacionado con la educación 
como una práctica pluricultural, y reconoce explícitamente el papel fundamental 
del docente en la transformación social, denotando no sólo una resignificación 
de su papel como indica el plan 2018, sino como una revalorización de labor y 
liderazgo. Establece en su acuerdo de autorización, la vinculación de este plan 
de estudios con la Educación Básica para alinear sus enfoques. Menciona que 
en las últimas décadas, el sistema educativo se orientó conforme a un modelo 
instrumental, conductista y eficientista, aludiendo también a la facultad de las 
autoridades educativas, para establecer políticas públicas conforme a sus pla-
nes de gobierno. Al respecto se argumenta:

Que cada reforma de la educación pública ha representado un proyecto 
político- pedagógico que define los contenidos y la organización del currí-
culo, la enseñanza y el papel de la didáctica, la evaluación, el aprendizaje, 
el lugar que ocupan en él las y los estudiantes, las maestras y maestros, 
las relaciones pedagógicas y las familias, con respecto a un proyecto de 
país específico y su relación con los distintos actores de la sociedad que 
participan para direccionar que la educación, específicamente en aque-
llos ámbitos de su interés, sea congruente con su plan político, lo cual le 
da viabilidad al currículo. (SEP, 2022)

Estructura curricular

Aunque se han hecho evidentes las diferencias y coincidencias entre los planes 
de estudio, considerando sus fundamentos en el marco de la política pública, 
es a través de sus mallas curriculares que se puede advertir la secuencia lógi-
ca, tipos de organización, formación especializada y de cultura general, y su 
relación con los enfoques de la educación superior.
El plan aprobado en 1978 estuvo organizado en ocho semestres y cuatro años 
de formación docente, avalando 74 materias, con un total de 32 horas semana-
les en los primeros seis semestres, y 30 horas en el séptimo y octavo semestres. 
Planteó un cambio sustancial respecto al plan 1975 que le dio origen, pues en 
éste se consideraron materias de cultura general, especializadas, así como ac-
ciones extracurriculares, pero con un énfasis en la formación didáctica, ligadas 
a las tareas educativas y equilibradas conforme a lo propuesto por las comuni-
dades educativas de las Escuelas Normales.
El Plan de 1984 estaba planteado para responder a las exigencias curriculares 
de la educación superior a diferencia de la adecuación curricular de 1978, por 
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lo que requería el antecedente de bachillerato ya que cumplía con los créditos 
para otorgar un título a nivel licenciatura con un total de 63 cursos, avalando un 
total de 238 horas y 442 créditos. Integraba dos áreas de formación: una gene-
ral de tronco común y otra específica conforme al nivel educativo en el que se 
ejerciera la profesión, conforme a los siguientes criterios:

El área general de tronco común está integrada por tres líneas de forma-
ción: social, pedagógica y psicológica y un grupo de cursos instrumenta-
les; en total cubren treinta y un espacios curriculares.
El área específica está integrada por los cursos que atienden las caracte-
rísticas de la Educación Primaria, y cubren treinta y dos espacios curricu-
lares. (SEP, 1988).
El Plan de estudios de 1997 toma como referente principal el perfil de 
egreso, que por primera vez es conceptualizado de forma explícita, me-
diante rasgos interrelacionados y articulados a favorecerse en todas las 
asignaturas, los cuales son: habilidades intelectuales específicas, dominio 
de los contenidos de enseñanza, competencias didácticas, identidad pro-
fesional y ética, y capacidad de percepción y respuesta a las condiciones 
sociales del entorno.

La formación de docentes conforme a este currículo, considera necesario pro-
mover la capacidad de los docentes en formación, para poder responder fa-
vorablemente a la diversidad social, regional, cultural y étnica del país. Esto se 
expresa en el acuerdo de emisión que menciona lo siguiente:

La formación común y nacional de los profesores se concentra precisa-
mente en la consolidación de habilidades intelectuales y competencias 
profesionales que les permiten conocer e interpretar las principales ca-
racterísticas del medio, su influencia en la educación de los niños, los 
recursos que pueden aprovecharse y las limitaciones que impone; este 
conocimiento será la base para adaptar los contenidos educativos y las 
formas de trabajo a los requerimientos particulares de cada región.
Una parte de los temas y problemas que se incluyen en los programas, se 
estudian tanto en su dimensión general o nacional como en su dimensión o 
manifestaciones regionales. Además, el plan de estudios reserva espacios 
curriculares, con temas optativos para las escuelas, que permiten a los 
estudiantes introducirse en el estudio de algunas cuestiones particulares 
que el ejercicio de la docencia debe considerar según las características 
sociales, culturales y étnicas de las comunidades y las modalidades orga-
nizativas de las escuelas; estos temas se refieren, por ejemplo, a la aten-
ción educativa en zonas rurales aisladas, en comunidades indígenas, en 
zonas urbanas marginadas y con niños y familias en situación de riesgo.
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(SEP, 1999)
Un ejemplo de ello fue la atención en grupos multigrado, que fue una modalidad 
considerada en las orientaciones de las asignaturas de Observación y Práctica 
Docente. Se priorizó también un enfoque que consideraba necesaria la inte-
gración de las asignaturas específicas con las competencias para favorecer la 
enseñanza, por lo cual se planteó una estructura que favoreciera el desarrollo 
de la mentalidad didáctica, por ello se determinó:
En síntesis, el plan y los programas de educación normal tendrán como obje-
tivo que, al adquirir los conocimientos de tipo disciplinario, los estudiantes los 
asocien con las necesidades, los procesos y las formas de aprendizaje de sus 
futuros alumnos, con actividades didácticas específicas, con recursos para la 
enseñanza y con determinados propósitos y modalidades de evaluación, que 
con mayor probabilidad sean congruentes con el campo de estudio que corres-
ponda. (ídem, 1999)
Conforme al acuerdo de autorización de 1999, los criterios y orientaciones se-
guidas para el diseño de este plan de estudios fueron las siguientes:

1) La formación inicial de los profesores de educación básica tiene ca-
rácter nacional, con flexibilidad para comprender la diversidad regional, 
social, cultural y étnica del país.
2) Los estudios realizados en las escuelas normales constituyen la fase 
inicial de la formación de los profesores de educación primaria.
3) El dominio de los contenidos de la educación primaria se realiza de 
manera integrada con la capacidad para enseñarlos y orientar su apropia-
ción por parte de los niños.
4) La formación inicial de profesores establece una relación estrecha y 
progresiva del aprendizaje en el aula con la práctica docente en condicio-
nes reales.
5) El aprendizaje de la teoría se vincula con la comprensión de la realidad 
educativa y con la definición de las acciones pedagógicas.
6) El ejercicio de las habilidades intelectuales específicas que requiere 
la práctica de la profesión docente debe formar parte del trabajo en cada 
una de las asignaturas.
7) Fomentar los intereses, los hábitos y las habilidades que propician la 
investigación científica.
8) La formación inicial preparara a los estudiantes normalistas para reco-
nocer y atender las diferencias individuales de sus alumnos y para actuar 
en favor de la equidad de los resultados educativos.
9) La expresión artística, la educación física y las actividades deportivas 
constituyen aspectos importantes de la formación de los futuros maestros.
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10) Las escuelas normales ofrecerán oportunidades y recursos para la for-
mación complementaria de los estudiantes.
11) Los estudiantes y maestros deben disponer de medios tecnológicos, 
para utilizarlos como recursos de enseñanza y aprendizaje, y para apoyar 
su formación permanente.
12) En cada institución serán fortalecidas las formas colectivas del trabajo 
docente y la planeación académica.
13) Su estructura curricular comprende 45 asignaturas distribuidas en ocho 
semestres y cuatro años de formación, para desarrollarse en jornadas dia-
rias de 6 horas en promedio. Todos los programas de estudio consideraron 
actividades teóricas y prácticas avalando un total de 448 créditos y 256 
horas. Se incluyeron 3 actividades de formación interrelacionadas: esco-
larizadas, de acercamiento a la práctica escolar y la práctica intensiva en 
condiciones reales de trabajo.

Este plan avaló 4 créditos más que el plan de estudios de 1984 y agregó 18 ho-
ras más de formación, sin embargo, su enfoque es diferente ya que se advierte 
la integración de actividades pedagógicas situadas, énfasis en la práctica pe-
dagógica y despliegue de competencias didácticas; así como de conocimiento 
de contextos escolares sociales diversos, que enriquecen la formación integral 
docente.
El plan de estudios 2012 fue diseñado considerando los aspectos y tendencias 
de la educación superior, así como experiencias innovadoras en el campo de la 
formación docente. Se desarrolló bajo el modelo de competencias, y se dio en 
el marco de una participación activa e incluyente de los diversos actores rela-
cionados con la Educación Normal, considerando tres fases: Análisis del con-
texto y de la práctica profesional docente, identificación de las competencias y 
construcción del perfil de egreso, y el diseño y desarrollo de la estructura curri-
cular. Se estructura a partir de tres orientaciones curriculares: Enfoque centrado 
en el aprendizaje, Enfoque basado en competencias y Flexibilidad curricular, 
académica y administrativa, con un carácter situado.
El perfil de egreso se expone en términos de competencias genéricas y pro-
fesionales. Las genéricas fueron: usa el pensamiento crítico y creativo para la 
solución de problemas y la toma de decisiones; aprende de manera permanen-
te; colabora con otros para generar proyectos innovadores y de impacto social; 
actúa con sentido ético; aplica sus habilidades comunicativas en diversos con-
textos y emplea las tecnologías de la información y la comunicación.
Respecto a las competencias profesionales estas fueron: diseña planeaciones 
didácticas, aplicando sus conocimientos pedagógicos y disciplinares para res-
ponder a las necesidades del contexto en el marco del plan y programas de 
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estudio de la educación básica; genera ambientes formativos para propiciar 
la autonomía y promover el desarrollo de las competencias en los alumnos de 
educación básica; aplica críticamente el plan y programas de estudio de la 
educación básica para alcanzar los propósitos educativos y contribuir al pleno 
desenvolvimiento de las capacidades de los alumnos del nivel escolar; usa las 
TIC como herramienta de enseñanza y aprendizaje; emplea la evaluación para 
intervenir en los diferentes ámbitos y momentos de la tarea educativa; propicia 
y regula espacios de aprendizaje incluyentes para todos los alumnos, con el fin 
de promover la convivencia, el respeto y la aceptación; actúa de manera ética 
ante la diversidad de situaciones que se presentan en la práctica profesional; 
utiliza recursos de la investigación educativa para enriquecer la práctica docen-
te, expresando su interés por la ciencia y la propia investigación e interviene de 
manera colaborativa con la comunidad escolar, padres de familia, autoridades 
y docentes, en la toma de decisiones y en el desarrollo de alternativas de solu-
ción a problemáticas socioeducativas.
Para el logro de estas competencias, la malla curricular se divide en cinco tra-
yectos formativos, los cuales se entienden como “un conjunto de espacios inte-
grados por distintos componentes disciplinarios, que aportan sus teorías, con-
ceptos, métodos, procedimientos y técnicas alrededor de un propósito definido 
para contribuir a la preparación profesional de los estudiantes”.

El trayecto psicopedagógico consideró los siguientes cursos conforme al 
número de horas y créditos: El sujeto y su formación profesional como 
docente (4/4.5); Psicología del desarrollo infantil (0-12 años) (4/4.5); His-
toria de la educación en México (4/4.5); Panorama actual de la educación 
básica en México (4/4.5); Planeación educativa (4/4.5); Bases psicológi-
cas del aprendizaje (4/4.5); Adecuación curricular (4/4.5); Ambientes de 
aprendizaje (4/4.5); Teoría pedagógica (4/4.5); Evaluación para el aprendi-
zaje (4/4.5); Herramientas básicas para la investigación educativa (4/4.5); 
Atención a la diversidad (4/4.5); Filosofía de la educación (4/4.5); Diagnós-
tico e intervención socioeducativa (4/4.5); Planeación y gestión educativa 
(4/4.5) y Atención educativa para la inclusión (4/4.5).

El trayecto de preparación para la enseñanza y el aprendizaje concentró las prin-
cipales áreas de conocimiento que se desarrollan en la educación básica. Estu-
vo conformado por los cursos: Aritmética: su aprendizaje y enseñanza (6/6.75); 
Desarrollo físico y salud (4/4.5); Prácticas sociales del lenguaje (6/6.75); Alge-
bra: su aprendizaje y enseñanza (6/6.75); Acercamiento a las Ciencias Natura-
les en la primaria (6/6.75); Educación histórica en el aula (4/4.5); Procesos de 
alfabetización inicial (6/6.75); Geometría: su aprendizaje y enseñanza (6/6.75); 
Ciencias Naturales (6/6.75); Educación histórica en diversos contextos (4/4.5); 
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Estrategias didácticas con propósitos comunicativos (6/6.75); Procesamiento 
de información estadística (6/6.75); Educación física (4/4.5); Producción de tex-
tos escritos (6/6.75); Educación artística (Música, expresión corporal y danza) 
(4/4.5); Formación cívica y ética (4/4.5); Educación geográfica (4/4.5); Educa-
ción artística (Artes visuales y teatro) (4/4.5); Formación ciudadana (4/4.5) y 
Aprendizaje y Enseñanza de la geografía (4/4.5).

El Trayecto de Lengua adicional y Tecnologías de la información y la co-
municación, estuvo integrado por los siguientes cursos, considerando sus 
horas y créditos: Las TIC en la educación (4/4.5); La tecnología informá-
tica aplicada a los centros escolares (4/4.5); Inglés A1 (4/4.5); Inglés A2 
(4/4.5); Inglés B1- (4/4.5), Inglés B1 (4/4.5) e Inglés B2- (4/4.5).
El trayecto de práctica profesional vincula los saberes adquiridos me-
diante proyectos de intervención en el aula. Se integró por los siguientes 
cursos: Observación y análisis de la práctica educativa (6/6.75); Obser-
vación y análisis de la práctica escolar (6/6.75); Iniciación al trabajo do-
cente (6/6.75); Estrategias de trabajo docente (6/6.75); Trabajo docente 
e innovación (6/6.75); Proyectos de intervención socioeducativa (6/6.75); 
Práctica profesional (6/6.75) y Práctica profesional (20/6.4). (SEP, 2012)

El trayecto de cursos optativos brindó la oportunidad de complementar la for-
mación de las y los estudiantes normalistas, que fueron propuestos por la Di-
rección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación. La 
jornada de trabajo para el desarrollo de la malla curricular fue de 18 semanas 
por semestre, considerando el otorgamiento de dos semanas al inicio y término 
de éste, con el propósito de generar la planeación y evaluación de los cursos. 
En el acuerdo de autorización se establece que: “para el cumplimiento de las 
finalidades formativas, se estructuró la malla curricular con una duración de 
ocho semestres, con cincuenta y cinco cursos, organizados en cinco trayectos 
formativos y un espacio más asignado al Trabajo de titulación. En total, el plan 
de estudios comprende 291 créditos”. Como se puede apreciar, se incremen-
ta considerablemente el número de créditos necesarios para la obtención del 
título de licenciatura en comparación con el plan de 1997, ya que se sumaron 
35 conforme al Sistema de Asignación y Transferencia de Créditos Académi-
cos aprobado por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES) en México. Por primera vez se contempla la mo-
vilidad académica y tutoría como estrategias de apoyo a las y los estudiantes

Respecto al Plan 2018 representó una actualización del plan 2012. Se conside-
ró en su construcción la participación de las y los actores normalistas mediante 
foros de consulta y visitas a las Escuelas Normales. Se contemplaron cuatro 
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fases: valoración de los planes de estudio, revisión del contexto y de la práctica 
profesional del docente, revisión del perfil de egreso y replanteamiento de las 
competencias genéricas y profesionales; y ajuste y desarrollo de la estructura 
curricular.
Se mantienen los tres enfoques descritos en el Plan 2012: Enfoque centrado en 
el aprendizaje, Enfoque basado en competencias y Flexibilidad curricular, aca-
démica y administrativa. También se mantiene el perfil de egreso integrado por 
competencias genéricas y profesionales; y al igual que en el Plan 2012 también 
se menciona un perfil de ingreso. Aunque también se organiza por trayectos 
formativos, se advierte un cambio en ellos, ya algunos de los elementos que 
planteaban los trayectos del Plan 2012, ahora en el 2018 están abordados en 
los cursos optativos. También se redujeron de cinco (Plan 2012) a cuatro (Plan 
2018). Los Trayectos de este plan son: Bases teórico-metodológicas para la 
enseñanza, Formación para la enseñanza y el aprendizaje, Práctica profesional 
y Optativos.
Tomando en cuenta lo publicado en el acuerdo de emisión generado por la SEP 
en 2018, se agrega la información sobre los trayectos formativos. El trayecto de 
Bases Teórico metodológicas incluye cursos comunes para todas las licencia-
turas en educación que se impartirían en las Escuelas Normales considerando: 
“Los referentes básicos relacionados con los enfoques, métodos y estrategias 
que sustentan los procesos de planeación y evaluación de los aprendizajes, 
la educación inclusiva y la gestión escolar, los cuales contribuirán a desarro-
llar capacidades para mejorar e innovar la práctica docente”. (SEP, 2018). Los 
cursos que incluye son: Desarrollo y aprendizaje; El sujeto y su formación pro-
fesional; Planeación y evaluación de la enseñanza y el aprendizaje; Educación 
socioemocional; Atención a la diversidad; Modelos pedagógicos; Educación 
inclusiva; Herramientas básicas para la investigación educativa; Bases legales 
y normativas de la educación básica; Gestión educativa centrada en la mejora 
del aprendizaje.
El trayecto Formación para la Enseñanza y el Aprendizaje comprendió la for-
mación disciplinaria específica que se requiere para el desarrollo de la práctica 
docente. El trayecto se organiza en cuatro líneas formativas que se articulan 
con la estructura curricular de educación básica: Lenguaje y Comunicación; 
Pensamiento matemático; Estudio del mundo natural y social; y,
Desarrollo personal y social. Cada una, integra un conjunto de cursos que pre-
para al futuro docente para desarrollar los aprendizajes esperados de los alum-
nos de acuerdo con los programas de estudio de educación primaria.

Los cursos que integran el trayecto son: Lenguaje y comunicación: Len-
guaje y comunicación; Prácticas sociales del lenguaje; Desarrollo de com-
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petencia lectora; Producción de textos escritos; Literatura; Pensamiento 
matemático: Aritmética. Números naturales; Aritmética. Números decima-
les y fracciones; Álgebra; Geometría; Probabilidad y estadística; Estudio 
del mundo natural y social: Introducción a la naturaleza de la ciencia; Es-
tudio del medio ambiente y la naturaleza; Geografía; Historia; Estrategias 
para la enseñanza de la historia; Formación cívica y ética; Desarrollo per-
sonal y social: Estrategias para el desarrollo socioemocional; Música, ex-
presión corporal y danza; Teatro y artes visuales; Educación Física. (SEP, 
2018).

El trayecto de prácticas profesionales estuvo integrado por los siguientes cur-
sos: Herramientas para la observación y análisis de la práctica educativa; Ob-
servación y análisis de prácticas y contextos escolares; Iniciación al trabajo 
docente; Estrategias de trabajo docente; Innovación y trabajo docente; Trabajo 
docente y proyectos de mejora escolar; Aprendizaje en el Servicio (7o semes-
tre); y, Aprendizaje en el Servicio (8o semestre). Estuvo enfocado en el fortaleci-
miento profesional de los docentes en formación. (ídem, 2018)
Los cursos optativos mantienen su enfoque de complementar la formación de 
las y los futuros docentes. Se determina que éstos fueran diseñados por las 
Escuelas Normales y avalados por la DGESPE, y era posible vincularlos con el 
componente de Autonomía Curricular de Educación Básica.
Los créditos totales considerados en este Plan 2018 fue de 291.7, prácticamen-
te se mantuvo la cantidad ya que en plan 2012 fue de 291.
En lo referente al Plan 2022 mantiene el enfoque de atención a la pluricultura-
lidad, priorizando la formación de docentes para el logro no de la calidad sino 
de la excelencia educativa, elemento que se distingue en comparación con 
los planes anteriores, y que deriva de los cambios institucionales al Artículo 3°. 
También se prioriza el desarrollo de capacidades docentes para la vinculación 
con la comunidad, como un referente prioritario de la política pública del go-
bierno federal. Se prevé la participación de las y los docentes en el diseño del 
Plan de estudios, considerando las características del contexto. Se destaca la 
alineación de los planes para la formación docente con los planes de estudio 
de la educación básica, manteniendo el enfoque de la comunidad como un 
referente educativo decisivo, integrando situaciones y progresiones de aprendi-
zaje situados. El perfil de egreso integra los saberes y dominios de desempeño 
establecido conforme a la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras 
y Maestros (USICAMM). Según el análisis de la Escuela Normal de Ixtlahuaca 
(2023), los datos son los siguientes:

La malla curricular del Plan y programas de estudio está organizada en 
cinco trayectos formativos. Los trayectos están integrados por 32 cursos 
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que constituyen el currículo nacional. Además, veintiún espacios curricu-
lares que corresponden a la flexibilidad curricular para desarrollar conte-
nidos regionales por entidad federativa. La licenciatura tiene una duración 
de ocho semestres. Contiene actividades de docencia de tipo teórico, 
práctico, a distancia o mixto. El Plan de Estudio comprende
301.5 créditos, de los cuales 157.5 corresponden al currículo nacional y el 
resto a los cursos de flexibilidad curricular que se diseñarán por parte de 
los docentes de las Escuelas Normales. Los trayectos son:

1. Fundamentos de la educación.
2. Bases teóricas y metodológicas de la práctica.
3. Práctica profesional y saber pedagógico.
4. Formación pedagógica, didáctica e interdisciplinar.
5. Lenguas, lenguajes y tecnologías digitales.

Partiendo de este análisis, se advierte la integración de los trayectos formativos 
relativos al manejo de la tecnología y fortalecimiento del aspecto didáctico y pe-
dagógico de forma específica, también se considera el incremento de 9.8 crédi-
tos en relación al Plan 2018, y con ello denota una evolución curricular de mayor 
exigencia conforme a los planteamientos de la educación superior. También se 
advierte que permanecen los elementos de apoyo a las y los estudiantes como 
la movilidad educativa y la tutoría. Se incluye el término de flexibilidad curricular 
para denotar como un elemento que permite atender a las necesidades de los 
diversos contextos en los que se encuentran insertas las Escuelas Normales. 
Al respecto el Anexo No. 5 del Plan de estudio de la Licenciatura en Educación 
Primaria menciona:
De esta manera, la flexibilidad curricular implica cuatro grandes rasgos distin-
tivos:

1. Flexibilidad en la enseñanza y aprendizaje inclusivo: que las y 
los docentes tengan libertad de cátedra para hacer ajustes razonables a 
fin de apegarse a las necesidades del contexto de sus estudiantes y las 
necesidades individuales de aprendizaje.
2. Flexibilidad en desarrollo curricular con apoyo de dispositivos 
digitales y plataformas educativas: que los contenidos curriculares y situa-
ciones de aprendizaje puedan desarrollarse de manera híbrida sin perder 
su pedagogía y didáctica particular para estos escenarios.
3. Flexibilidad para la movilidad académica: que permita la movi-
lidad e internacionalización de estudiantes a nivel nacional e internacional 
a fin de diversificar las experiencias formativas profesionales y personales.
4. Flexibilidad en las opciones de titulación: que diversifica las op-
ciones de titulación para la demostración del logro de los dominios de sa-
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ber, capacidades y desempeños profesionales de cada estudiante. (SEP, 
2022).

El perfil de egreso en este plan de estudio reconoce dos aspectos: el perfil 
general y profesional, y organiza la malla curricular en tres fases: inmersión, 
profundización y despliegue.

Normatividad

Considerando los acuerdos de autorización de los planes de estudio de 1978, 
1984, 1997, 2012, 2018 y 2022 publicados en el Diario Oficial de la Federación, 
se presenta a continuación la normatividad que sirvió de fundamento en los 
planes de estudio para la formación de maestras y maestros de educación pri-
maria/básica.

Plan de estudio 1978: 

−	Acuerdo No. 11298 del 26 agosto de 1975 publicado en el Diario Oficial 
de la Federación.
−	Acuerdo Número 1, por el que se ajustan los planes de estudio de edu-
cación normal primaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
24 de febrero de 1978 
−	Dictamen del Consejo Nacional Técnico de la Educación.
−	Oficio 10946 emitido por la Dirección General de Educación Normal de 
fecha 28 de julio de 1977.
−	Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 

Plan de estudio 1984

−	Ley Federal de Educación.
−	Ley para la Coordinación de la Educación Superior.
−	Acuerdo número 134, por el que se establece el plan de estudios para 
la formación de docentes en educación primaria a nivel de licenciatura, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de junio de 1988.
−	 Acuerdo presidencial publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, el 23 de marzo de 1984.
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Plan de estudio 1997

−	 Acuerdo número 259 por el que se establece el Plan de 
Estudios para la Formación Inicial de Profesores de Educación Primaria, 
publicado en el Diario Oficial de la2 de agosto de 1999.
−	 Federación el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000
−	 Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000

Plan de estudio 2012 

−	 Acuerdo número 649 por el que se establece el Plan de Estudios 
para la Formación de Maestros de Educación Primaria, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2012.
−	 Acuerdo 592 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 
de agosto de 2011. 
−	 Plan General de Nacional de Educación Desarrollo 2007-2012.
−	 Programa Sectorial de Educación 2007-2012. Alianza por la Ca-
lidad de la Educación, suscrita el 15 de mayo del 2008. 

Plan de estudio 2018 

−	Artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
−	Artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
−	Ley General de Educación, artículo 12, fracción I
−	Acuerdo número 14/07/18 por el que se establecen los planes y pro-
gramas de estudio de las licenciaturas para la formación de maestros de 
educación básica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de 
agosto de 2018. 
−	Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
−	Programa Sectorial de Educación 2013-2018

Plan de estudio 2022 

−	Artículo 2º, 3º  y 4º Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos.
−	Ley General de Educación, artículos 15 y 16.
−	Ley General de Educación Superior.
−	Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su ar-
tículo 57. 
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−	Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas prevé en 
sus artículos 3, 4 y 11.
−	Acuerdo número 16/08/22 por el que se establecen los Planes y Pro-
gramas de Estudio de las Licenciaturas para la Formación de Maestras y 
Maestros de Educación Básica, publicado en el Diario Oficial de la Fede-
ración el 29 de agosto de 2022. 
−	Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.
−	Programa Sectorial de Educación 2020-2024.
−	Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública

Conforme a esta información, se advierte también un esfuerzo de las autorida-
des educativas, por fortalecer el sustento normativo de los planes de estudio. 
En el caso de los planes de estudio 2018 y 2022, se incluyen en los acuerdos 
de autorización artículos constitucionales.

Discusión

Con base en el estudio realizado, se puede apreciar una evolución curricular 
encaminada a la consolidación de la Educación Normal   dentro de los pará-
metros de la educación superior. A nivel de estructura curricular se han incre-
mentado significativamente el número de créditos considerados en los planes 
de estudio a partir de 1984, la reforma de ese año ha sido la más significativa 
por las implicaciones profesionales que tuvo al elevar a nivel licenciatura la for-
mación docente.
Aunque se asume como una acción de política educativa el enfoque de la for-
mación inicial de maestras y maestros, a cargo de las autoridades guberna-
mentales; la participación de los actores de las comunidades educativas de las 
Escuelas Normales ha sido decisiva para el diseño de los tres últimos planes 
de estudio.
Esta apertura de inclusión y participación activa promovida por la Secretaría de 
Educación Pública, ha permitido que los currículos respondan mejor a las nece-
sidades de las Escuelas Normales según su contexto. Habría que considerar si 
todas las Escuelas Normales cuentan con las condiciones para poder respon-
der al enfoque del Plan de estudio 2022, el cual mantiene las orientaciones de 
educación superior, tanto en las actividades curriculares específicas como en 
las de apoyo a las y los estudiantes. Las condiciones diversas de infraestructura 
y equipamiento siguen siendo materia de análisis respecto a la disparidad de 
resultados en la formación docente que obtienen las diferentes Escuelas Nor-
males.
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Otro punto pendiente es la capacitación, que se ha visto fortalecida por el uso 
de la tecnología, pero que sigue significando una tarea compleja por las dispa-
ridades referenciales de los actores que participan en ella. También el vínculo 
con la comunidad, requiere de una formación y sensibilización específica, que 
permita armonizar las demandas de formación y de servicio profesional.

Conclusiones

Como resultado de este estudio se puede advertir que ha habido una evolución 
curricular favorable respecto a la formación inicial de las y los docentes de 
Educación Primaria. Se puede concluir que en los seis planes de estudio, hubo 
rectoría predominante de las directrices gubernamentales, en el diseño de los 
planes de estudio, bajo la rectoría de la Secretaría de Educación Pública. En 
todos los currículos se advierte la vinculación con los planes de estudio de edu-
cación básica, con mayor énfasis en los últimos cinco.
Se admite que, aunque se ha otorgado mayor flexibilidad para el diseño de los 
planes de estudio considerando la participación de los diversos actores impli-
cados, también ha ido incrementado el nivel de exigencia y alcance de los pro-
pósitos curriculares. El uso de la tecnología y los fenómenos de salud cambia-
ron las prácticas de formación que han impulsado la evolución acelerada de los 
procesos sociales. Los retos son innegables, especialmente en lo referente a la 
vinculación de las instituciones con la comunidad y el perfil del nuevo docente, 
sujeto a procesos de formación continua susceptibles de constante evaluación 
formal y permanente. Sin duda, el aspecto prioritario de los planes de estudio 
de Educación Normal es el pedagógico y de dominio disciplinar, conforme a 
un desarrollo axiológico que implica una visión amplia, apegada al respeto a 
los derechos humanos, la interculturalidad, inclusión y compromiso colectivo e 
individual con una de las acciones prioritarias: la educación de todas las niñas, 
niños, jóvenes y adolescentes.
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Futuras líneas de investigación

•	 Normatividad y políticas educativas en la formación docente

•	 Procesos educativos y su gestión

•	 La evaluación de programas educativos

•	 Los procesos enseñanza aprendizaje y la gestión escolar.
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Resumen 
Desde la investigación cualitativa, bajo el enfoque biográfico-narrativo, a través 
de historias de vida se describen y examinan las estrategias educativas llevadas 
a cabo en estudiantes de Técnico Medio en Música para su titulación a través de 
un recital público.Con el trabajo por pares, se logra un estudio musical certero, 
fomentando un ambiente propicio de crecimiento personal y profesional.

Palabras clave: educación musical, nivel superior, estrategias pedagógicas, pre-
sencialidad. 

Abstract
From qualitative research, under the biographical-narrative approach, through life 
stories, the educational strategies carried out in Music Technician students for 
their degree through a public recital are described and examined. With the work in 
pairs, an accurate musical study is achieved, fostering an environment conducive 
to personal and professional growth.

Keywords: musical education, higher level, pedagogical strategies, face-to-face.
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Introducción
Debido a la situación sanitaria causada por el COVID-19, las actividades dentro 
en la Facultad de Música de la Universidad Autónoma de Nuevo León se vieron 
interrumpidas de forma presencial para adoptar el modelo online, como en el res-
to de las instituciones educativas. En el caso de las clases de piano, observamos  
grandes debilidades debido a la falta de instrumento en la mayoría de nuestros 
alumnos del nivel Técnico Medio en Música, algunos estudiantes contaron sola-
mente con teclados digitales de muy variados modelos y capacidades, no tenían 
un espacio adecuado para su práctica, en ocasiones una base sólida donde 
apoyar el instrumento o un asiento adecuado, “Cabe recordar que una clase de 
piano, en su formato presencial, consiste principalmente en la entrega de tareas, 
la retroalimentación inmediata de las mismas y el trabajo sobre las faltas. Estas 
tres acciones se desarrollan de manera simultánea en tiempo y espacio compar-
tidos entre alumno y profesor”.(Piachonkina, 2020, p.4).
Audín y Gamboa (2017) Observan que existen diversos elementos que contri-
buyen en el aprendizaje de la música, uno de ellos es el estímulo definido como 
“una situación o evento objetivamente describible que indirectamente ocasiona 
una respuesta del organismo”  (Regelski, 1980,p.25). Por ese motivo una clase de 
instrumento que suele ser personalizada y  en donde hay una interacción cons-
tante fue una de las más complicadas para acondicionarse en línea, aunado a 
los problemas característicos de las redes de internet donde el sonido se atrasa, 
hay desconexiones constantes y es imposible observar la postura corporal del 
estudiante en su instrumento. “Es necesario tener una adecuación en la utiliza-
ción de las tecnologías digitales para la educación digital y contar con una mayor 
capacitación para profesores y alumnos”. (Salcedo y López, 2021, p.23)  .Como 
aseveran Olcina-Sampere, Regis y Ferreira (2020) Los profesores han adaptado 
sus prácticas docentes aceptando las necesidades que demanda la sociedad, 
el respeto y la tolerancia representan una base para el desarrollo del bienestar 
académico.
Los estudios musicales durante el confinamiento sanitario sufrieron grandes cam-
bios y adaptaciones donde al parecer como segura Carvajal (2021), uno de los 
valores más apreciados por los estudiantes fue la creatividad de los profesores 
para incluir distintas herramientas en las estrategias utilizadas para las clases. En 
particular las asignaturas de instrumento fueron fortalecidas en ocasiones con 
más de una herramienta digital, es decir, a través de una plataforma para ver la 
postura corporal y una más para lograr tener un sonido estable donde pudiera 
apreciarse en tiempo real el desarrollo de los estudios y obras expuestas por los 
alumnos, por ese motivo, menciona Medina Sánchez (2021), que  muchos docen-
tes, al igual que sus educandos, han sufrido la angustia, pesadumbre, desmoti-
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vación y melancolía, producto del distanciamiento social, lo que ha traído como 
consecuencia que se vea afectado el clima escolar.
El objetivo de estudio es describir y examinar las estrategias que se llevaron a 
cabo en estudiantes de Técnico Medio en Música para llevar a cabo su titulación 
a través de un recital público de piano de forma presencial, después de ausen-
tarse de las aulas por cuatro semestres.
Objetivos específicos: 

•	 Describir los cambios percibidos en el regreso a la presencialidad en la 
práctica musical a través del piano

•	 Identificar en el aspecto social la sensación al volver a ver a los compañeros 
de clase

•	 Explicar la experiencia del trabajo por pares 
•	 Detallar el proceso de titulación desde la perspectiva de los alumnos 

Cambios detectados 

En marzo de 2022, se iniciaron las clases de forma presencial y en el caso de 
algunos alumnos, se acercaba la fecha de su titulación del nivel Técnico Medio en 
Música, que cabe destacar, tiene una duración de seis semestres, de los cuáles 
cuatro estuvieron con clases a través de plataformas digitales.
Este estudio pretende narrar el caso de dos estudiantes del área de piano, que tu-
vieron que adaptarse primero a la virtualidad y posteriormente a la presencialidad 
con instrumentos musicales diferentes, lo que conllevó a un retraso académico 
en su área.
Para este proyecto de investigación se realizó una entrevista a profundidad a 
cada una de las estudiantes, con la finalidad de observar las debilidades y for-
talezas del trabajo por pares como parte de el proceso de preparación para la 
titulación, a través de un recital público con un piano de concierto. 
Instrumento Musical
En el caso de los estudiantes de piano, el principal cambio que se originó por el 
confinamiento sanitario fue la adaptación de un piano acústico en el que tomaban 
sus clases y podían realizar su estudio diario dentro de la facultad, a un teclado 
eléctrico con el que contaban en sus hogares, hemos observado que la mayoría 
de los estudiantes de Técnico Medio en Piano no poseen un instrumento adecua-
do para su práctica musical. 
Al regresar nuevamente a la presencialidad, la adaptación se realizó a la inversa, 
es decir, de un teclado eléctrico con cualidades muy restrictivas, a un piano acús-
tico en el cual se pueden trabajar elementos sonoros y técnicos en cuanto a los 
diferentes tipos de ataque o toque necesarios para la interpretación. Fue nece-
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sario hacer algunos ajustes en las estrategias educativas para la clase de piano 
por la necesidad de cumplir en tiempo y forma con el recital de titulación, como 
mencionan Pérez Borrajo y Pérez Borrajo (2021); Salcedo y López (2022), una de 
las finalidades del profesor es promover las capacidades como la autonomía y la 
autogestión de los estudiantes fomentando conductas y actitudes basadas en la 
creatividad, la motivación y el interés,  utilizando herramientas que favorezcan su  
aprendizaje y generando nuevos espacios para fomentar el trabajo colaborativo. 
Como afirma Rodríguez-Quiles (2020), con el paso del tiempo será más visible 
el hecho de evaluar si la crisis por la contingencia del Covid-19 benefició o vol-
vió más crítico el contexto educativo, ayudando a que más profesionales tomen 
consciencia de la situación por la que se atraviesa y puedan unidos hacer un 
cambio favorable.  (P.13)
El objetivo de estudio es describir y examinar las estrategias que se llevaron a 
cabo en estudiantes de Técnico Medio en Música para llevar a cabo su titulación 
a través de un recital público de piano de forma presencial, después de ausentar-
se de las aulas por cuatro semestres; teniendo como muestra a dos alumnas que 
prepararon su material recibiendo la mayoría de las clases en línea. Los resulta-
dos presentados aquí posibilitan una reflexión sobre el trabajo por pares y las eta-
pas de adaptación en pianos acústicos y de concierto, así como la adecuación 
en las aulas y dos salas de concierto dentro de la Facultad de Música. 

Metodología
Se empleó la metodología cualitativa, bajo el enfoque biográfico-narrativo  con 
la finalidad de conocer y analizar los beneficios en la implementación de estra-
tegias educativas para fortalecer el proceso de titulación del nivel Técnico Medio 
en Música, a través de un recital de piano en forma presencial, como segura 
Delgado-García (2019), esta metodología demuestra la importancia que existe 
en presentar la información e indagar en las diferentes fuentes que conforman la 
evolución del proceso de enseñanza- aprendizaje del ser humano.  
A través de las historias de vida y el material biográfico obtenido, puede lograr-
se una investigación más completa, como manifiestan Martínez (2015) y Chase 
(2015) , la historia de vida se convierte en todo un enfoque epistemológico para 
el estudio de las realidades sociales y es el término más específico que usan los 
intestigadores para describir una narrativa biográfica extensa, ya sea de forma 
oral o escrita, abarcando un episodio importante en la vida de los involucrados.
Se realizó una entrevista a profundidad en 3 etapas, a dos estudiantes de piano 
que retornaron a las aulas en marzo de 2022 y que llevaron a cabo su titulación 
a finales de mayo del mismo año. Siendo un periodo tan corto, se logró cumplir 
con los lineamientos de titulación para la obtención del grado de Técnico Medio 
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en Música en la Facultad de Música de la Universidad Autónoma de Nuevo León. 

Resultados 

A continuación, se presentan los principales hallazgos de las estrategias esta-
blecidas para la obtención de este grado, a través de un extracto del informe de 
investigación. Los nombres de las alumnas fueron cambiados para mantener la 
privacidad de las participantes. 

Cambios percibidos en el regreso de la virtualidad a la presencialidad en la prác-
tica musical a través del piano.

Las principales diferncias entre un piano acústico y un teclado son: el timbre; el 
piano al ser un instrumento de cuerdas percutidas con una caja de resonancia y 
el uso de los pedales, permiten emanar un sonido cálido gracias a la vibración 
que genera armónicos, en cambio la mayoría de los teclados aunque tengan la 
posibilidad de modificar el timbre, no logran esa calidad en el sonido. En cuanto 
al peso de las teclas;  el piano al ser un instrumento mecánico, 
logra tener una mayor sensibilidad en el control del sonido a través del ataque. 
La mayoría de los estudiantes que comienzan con su práctica instrumental, lo 
hacen con un teclado eléctrico que tiene grandes ventajas económicas, de movi-
lidad y de espacio en los hogares, como refiere De la Rosa (2016), el teclado es 
una opción para iniciar y atraer a las personas a la música,  algunos estudiantes 
prueban varios instrumentos antes de escoger uno para su estudio profesional. 
(p. 148).
Tras cuatro semestres de practicar en un teclado eléctrico, en algún lugar es-
pecífico dentro de su hogar, las alumnas refieren las primeras sensaciones a su 
regreso: 
Mina menciona que al principio se sentía bastante emocionada por regresar a la 
presencialidad, pero también un poco nerviosa porque en cuanto llegó a su clase 
de instrumento sintió que el peso de las teclas del piano era mucho más grande 
en comparación con las del teclado que su familia pudo conseguir para que con-
tinuara con sus estudios….yo soy una persona que prefiere estar en casa, mis 
estudios de bachillerato los realicé en línea y eso generó en mí un poco de inse-
guridad al salir de casa, con los estudios en la facultad sentí que había superado 
esa ansiedad que me provocaba el salir de casa y convivir con los compañeros, 
así que para mí el regresar a la virtualidad supuso un retroceso, por otro lado el 
irnos a la virtualidad supuso un descanso de todas las actividades porque siento 
que estaba bastante saturada y el regresar a la presencialidad aunque con un 
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poco de inseguridad al principio, me dio la oportunidad de ver que había avanza-
do en mis estudios y que gracias a las bases que tenía antes del confinamiento, 
pude tener esa continuidad en el instrumento.

Sasha refiere que al regresar a la presencialidad también sintió un cambio muy 
brusco en su clase de piano porque las dimensiones del instrumento acústico y 
el peso de las teclas diferían mucho del teclado eléctrico con el que estuvo prac-
ticando y tomando sus clases de manera virtual…. me causaba nerviosismo ver 
que otras personas fuera de mi familia me escucharan practicar el piano porque 
sentía que se daban cuenta de los errores que cometía, que tal vez me escu-
chaban estudiantes más avanzados y que pensarían que yo tocaba mal, esto 
generaba ansiedad en mí y afectaba mi concentración en el estudio, una de las 
ventajas que encontré a mi regreso, fue que había gran disponibilidad de cubícu-
los donde podía practicar más de dos horas diarias. 

En el aspecto social, ¿cuál fue tu sensación al volver a ver a tus compañeros de 
clase después de tanto tiempo? 

Mina comenta que el regreso a la presencialidad le causó un poco de temor, sin 
embargo, considera que ha mejorado en algunos aspectos ….tengo menos pro-
blema para comunicarme creo que entiendo mejor las cosas cuando me están 
tratando de comunicar algo, cuando me explican, me siento un poco más segura 
… bueno mucho más segura de lo que es me sentía al principio pero creo que ha 
sido también algo que yo tenía que trabajar y como que a la vez el trabajo en la 
pantalla me dio un poco de descanso de todas las actividades que tenía antes, al 
regresar sentí más seguridad al saber que si podía llevar a cabo mis actividades 
académicas y sociales  y hacerlas muy bien.

Sasha refiere que al regresar a clases, identificó de manera rápida a sus compa-
ñeros, a todos les dio mucho gusto volver a verse pero hablando entre ellos llega-
ron a la siguiente conclusión … sentíamos que en cualquier momento nos iban a 
decir de que volviéramos  a nuestras casas entonces era como estar escamado, 
es decir,  sí quiero platicar, sí quiero estar aquí, quiero participar con los maestros 
pero a veces el temor me impedía relacionarme con los demás, conforme fueron 
pasando las semanas, todo este temor se fue discipando y la convivencia volvió 
a ser la misma que teníamos antes de la pandemia. 
Se puede observar que al volver a las aulas, estas dos alumnas presentaron al-
gún tipo de ansiedad o temor, como menciona González (2020), como parte de 
las consecuencias que dejó el confinamiento fue la interacción social a través 
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del distanciamiento de los compañeros de clase donde se cimientan bases de 
relaciones amistosas dentro de la vida universitaria. (p. 165). Por ese motivo, es 
considerable implementar y fomentar la empatía entre los estudiantes, como par-
te de las estrategias. Al respecto señala Goleman (2014), la empatía es una ha-
bilidad social clave que permite comprender los sentimientos del otro y su pers-
pectiva, respetando las diferencias. (p. 309). “Al tener una conciencia sobre las 
emociones y sentimientos propios, se tiene la capacidad de reconocer éstos en 
los demás, y de actuar de manera empática en las relaciones interpersonales. 
(Bisquerra, 2018. P. 4).  
¿Cómo fue tu estudio personal en un cubículo con un piano acústico?
En la Facultad de Música de la Universidad Autónoma de Nuevo León existe la 
posibilidad de solicitar cubículos de estudio con piano para los estudiantes, son 
espacios destinados para la práctica individual del instrumento, al regresar a las 
clases presenciales, se ofreció nuevamente este beneficio a la comunidad estu-
diantil, las participantes de este estudio opinaron lo siguiente al respecto: 
Mina menciona lo siguiente….Sentí mucha emoción y nervios al mismo tiempo, 
el paso de lo virtual a lo presencial nuevamente me hizo batallar como cuando 
comenzaba a estudiar piano, en mi casa mi familia pudo conseguir un teclado 
eléctrico con peso en las teclas pero aún así no es la misma la sensación que se 
produce al tocar en un piano acústico, porque el sonido es mucho más cálido, la 
regulación del sonido y el enriquecimiento del mismo a través de los pedales es 
incomparable.  Estar en un espacio cerrado dentro de la facultad, permitió que 
mi concentración mejorara porque no hay agentes externos como en una casa 
donde convivimos varios integrantes en un espacio reducido, durante el confi-
namiento me di cuenta de que me gusta mucho estar en mi hogar, no me gusta 
mucho salir, prefiero quedarme en mi casa.

Sasha comenta lo siguiente…. fue muchísimo mejor porque ya podía concentrar-
me más en errores pequeños, en línea puedes estar tocando y al pendiente de 
la pantalla pero la conexión de internet a veces se detenía o tenía la sensación 
de que se detenía, yo tocaba algunas notas o ritmos que estaban mal pero no lo 
notaba porque el espacio donde tenía situado mi teclado es un área común en mi 
casa y es habitual que los demás integrantes de mi familia pasen constantemen-
te, en cambio en los cubículos, al tener un espacio solamente para mí y sin dis-
tracciones,  me percaté de cosas más específicas y logre el trabajo de las obras 
con más limpieza. En el caso de mi clase de piano, el contacto con la maestra me 
hizo sentir un poco nerviosa al inicio pero con el tiempo me dio seguridad y logré 
enfocarme, creo que esto se debe a que sentí la calidez humana nuevamente. 
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La preparación para el examen de titulación fue a través de las clases presencia-
les y personalizadas como lo eran antes del confinamiento, una de las estrategias 
implementadas fue el trabajo por pares, porque Mina y Sasha eran dos compa-
ñeras que no se conocían pero que iban a presentar su titulación el mismo día y 
en el mismo espacio, por cuestiones de requerimientos técnicos como el apoyo 
con grabaciones, el trabajo minucioso de los estilos de las obras en el sentido 
metodológico, técnico y de estilo, se optó por abordar el mismo material para las 
dos, es decir, tenían el mismo ejercicio técnico, la misma sonatina del periodo clá-
sico, un preludio de J.S. Bach y un valse de F. Chopin. Por ese motivo, se decidió 
que como un complemento para su preparación, tendría cada alumna su clase 
individual y se trabajaría por pares, ellas se reunieron durante 4 semanas con 2 
frecuencias de una hora, en donde escucharon el material de la compañera, hi-
cieron comentarios y se proporcionaron retroalimentación mutuamente.  Tuvieron 
la oportunidad de probar la sala que se utilizaría para el  recital de titulación, con 
el propósito de conocer el piano de cola y el espacio.

En seguida se detalla el trabajo que realizaron para lograr los objetivos y optar por 
la titulación del Técnico Medio en Música, mediante el uso del espacio y el trabajo 
colaborativo entre estas dos estudiantes.

¿Cómo fue la adaptación al practicar en un piano de concierto y en una sala más 
amplia?
Mina percibió esos cambios de la siguiente manera….. el piano me encantó, pro-
bablemente el peso de las teclas me hizo sentirme más segura, el sonido es di-
ferente, lo sentí con más cuerpo, en cuanto al espacio,  creo que no lo pensaba 
tanto cuando estaba tocando en sí o volteando a ver al piano pero en el momento 
en que volteaba a otro lado me daba le daba cuenta de de cuánta gente podía 
caber en ese espacio, pienso que la ventaja fue el instrumento porque  me gustó 
bastante, sentí que podía interpretar mis obras con más recursos sonoros, lo que 
me hizo más cómoda,  pero en cuanto al espacio creo que cuando verdadera-
mente me ponía a pensarlo me ponía bastante nerviosa al hacer imágenes men-
tales de la situación. 

Sasha vivió el cambio de la siguiente manera….sentí  un poquito más de miedo al  
saber que era el lugar donde me iba a titular y me di cuenta de que  ya no era el 
salón de la maestra, ahora si es  un espacio abierto donde va a asistir el público 
y los sinodales, en cuanto al piano, el peso de las teclas cambió en relación a  
los 2 pianos con los que había practicado en la facultad,  comprendí que al ser 
un lugar más abierto, debía de tocar más fuerte para que se escuchara, también 
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noté diferencias en el  pedal, la altura y el teclado. 
Se puede observar que al estar en el espacio designado para el recital de titula-
ción, la sensación en las estudiantes cambia, primeramente la adaptación al pia-
no de cola con diferente capacidad de sonido, el tamaño de la sala y la imagen 
mental del momento del recital generan un poco de ansiedad, como menciona 
Fernández-Granados y Bonastre (2021), la ansiedad es un problema reconocido 
por los intérpretes y se concreta al miedo de cometer algunos errores y no ser ca-
paz de controlar estas acciones delante de otras personas. (p. 49). La ansiedad 
escénica está estrechamente relacionada con la angustia interpersonal o social, 
es decir, la imagen del  músico que va a transmitir al público. “La ansiedad social 
se caracteriza por la tensión, miedo o preocupación elevados en situaciones don-
de podemos ser potencialmente evaluados o juzgados por los demás”. (García, 
2015, p.19).

Introducir el trabajo o colaboración por pares como parte de las estratégias para 
preparar exitosamente el recital de titulación, benefició notablemente el rendi-
miento académico de las alumnas, a continuación narran brevemente esta expe-
riencia a través de la siguiente pregunta:

¿Cuál fue tu experiencia en el trabajo por pares? 
Mina asegura que el trabajo realizado con Sasha fortaleció varios aspectos im-
portantes…. me ayudó bastante porque me dio confianza, es persona súper linda 
y  nos llevamos súper bien, cuando estudio tiendo ser muy perfeccionista,  por 
decirlo así, entonces por eso a veces me desespero muy rápido, espero que 
me salga todo al primer intento  y con un  instrumento diferente me resultó más 
complicado, entendí que es un proceso de constancia y disciplina, pude verificar 
lo aspectos que hay que mejorar y antes de trabajar con Sasha yo no tenían esa 
mentalidad. Al estar frente a otra persona y trabajar con ella, me permitió tener la 
posibilidad de escuchar su trabajo,  me aydó  a ser conciente de que todos nos 
equivocamos y  que podemos mejorar, pienso que el trabajo colaborativo nos 
brindó la oportunidad de poder intercambiar comentarios, escucharnos  y mante-
ner una retroalimentación positiva.

Sasha comenta al respecto que la  experiencia experiencia que obtuvo  al traba-
jar con Mina, le ayudó mucho porque el estudio que conlleva la preparación de un 
recital de titulación en piano es bastante solitario y suelen pasar desapercibidos 
algunos errores…. nunca había trabajado con una persona así, me gustó mucho 
la experiencia porque errores que yo cometía y que no veía, me los comentaba de 
manera muy amable, aprendimos a corregirnos utilizando la escucha principal-
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mente, es algo  que nunca había experimentado yo estaba sentada a un lado de 
ella y tal vez no podía ver las teclas del piano pero sí escuchaba lo que  tocaba y 
además me guiaba con la partitura, por lo tanto, no  era revisar toda la obra, era 
detectar  y enfocarse en los aspectos que se podían mejorar. Pienso que eso nos 
ayudó mucho en nuestra práctica personal porque logramos  reforzar el estudio, 
tuvimos una buena convivencia y la oportunidad de conocernos y animarnos mu-
tuamente, en ocasiones ya estábamos cansadas pero después de unos minutos 
de conversación positiva, lográbamos unas horas más de estudio. 
Como se puede observar, la preparación para un recital puede ser un proceso 
muy agotador porque hay que dedicar muchas horas de estudio, en ocasiones 
los estudiantes presentan agotamiento físico y psicológico debido a que el es-
tudio de un instrumento solista como lo es el piano, puede causar mucho estrés 
y en ocasiones la sensación de soledad. Por ese motivo como menciona Martí 
(2014), es muy beneficioso convivir entre pares porque es un contacto con otras 
maneras de pensar, de vivir y de sentir,  hace que el músico abra sus ojos al mun-
do, entienda y conozca otras realidades. Finalmente, el músico aprende de sus 
compañeros a la vez que estos lo hacen de él. (p. 32).
Dentro de los preparativos para la titulación se organizaron dos recitales previos 
al examen, con la intención de probar el material, el piano y la sala de concierto, 
dentro de esta estrategia se propuso contar con el apoyo de los compañeros de 
clase como público. Se realizó el proceso completo por parte de Mina y Sasha 
porque ellas se encargaron de consiguir la Sala de Ensayos Orquestales en dos 
días diferentes, se llevó a cabo una presentación por semana, para poder ob-
servar y analizar la participación de las estudiantes con detenimiento y poder 
detectar las áreas de oportunidad y continuar con el estudio del repertorio. Ellas 
realizaron el diseño  del póster para publicarlo en redes sociales y el día del re-
cital anunciaron las obras antes de tocar e invitaron a más de 30 compañeros de 
clase.
“Uno de los factores más gratificantes del trabajo de músico son los aplausos, las 
muestras de cariño y comentarios que nos hace el público al final del concierto”. 
(Martí, 2014, p. 31). Para Mina y para Sasha, el presentar su material frente a los 
compañeros músicos fue todo un reto, sin embargo, en todo momento el público 
mostró entusiasmo, solidaridad y calidez, considerando esta experiencia como 
beneficiosa y enriquecedora.

¿Cuál fue tu experiencia al organizar dos recitales previos a la titulación?
Mina considera esta experiencia como parte de un crecimiento profesional y per-
sonal muy importante… tuve que luchar contra el miedo principalmente, pensé no 



decirle a nadie porque consideraba que más adelante  podría tocar mucho mejor, 
creo que mis nervios en sí me impiden hacer muchas cosas porque justo antes 
de tocar el piano me vislumbro en el escenario y me imagino a toda esa gente 
viéndome, es como una situación  de auto-sabotaje, para mí fue como luchar en 
contra de ese sentimiento y tratar de pensar que es lo mismo si vienen 3 personas 
o si la sala se llena, comprendí que iba a ser una experiencia muy buena porque 
la gente que asistiría serían personas a las que yo les importo…pensé “voy a ha-
cer lo que sé hacer y para lo que me he preparado, no puedo ir por la vida con 
miedos”

Sasha comenta que le gustó mucho involucrarse en la organización de los reci-
tales, aprendió acerca de los procesos de producción para un evento de esta 
naturaleza…. la sensación que tuve en un principio fue de gran emoción porque 
al hacer el póster, invitar a los compañeros y prepar mi vestuario, me hizo sentir 
muy bien, en el recital comencé a sentir muchos nervios cuando vi que llegaban 
tantos compañeros, a la hora de tocar me di cuenta de que me temblaban las 
manos un poco, el pié también a la hora de presionar el pedal derecho y la res-
piración era más complicada, en ese momento pensé que era mi momento y no 
lo iba a desperdiciar, eso me ayudó a concentrarme en lo que estaba haciendo y 
a pensar más en las obras que tocaba. Finalmente, para mi fue muy satisfactorio 
terminar de tocar y ver como los compañeros se acercaban a felicitarnos, pensé: 
¡Lo logre! Ya estoy lista para mi examen.

La titulación

La titulación a través de un recital público es proceso que en ocasiones se torna 
complicado porque los estudiantes comparten ese requisito con sus familiares, 
compañeros y amigos, aunado a esto, se encuentran en primera fila los integran-
tes del jurado calificador y el secretario académico como representante de la 
institución.
A continuación se presenta la narración de las estudiantes acerca de la percep-
ción y experiencia vivida durante el día de la titulación: 

Mina menciona que ha sido el día más feliz de su carrera… llegando a la sala sen-
tí que había un mundo de gente, observé que habían asistido familiares y amigos 
que nunca me habían escuchado tocar el piano, me senté junto a Sasha y al verla 
tan nerviosa comencé a decirle que ya habíamos probado de muchas formas 
nuestras piezas, que la gente que nos acompañaba eran solo personas queridas, 
que teníamos el apoyo de nuestra maestra y que en lugar de sufrir, tratáramos de 



disfrutar porque era nuestro momento. 
Al pasar al escenario, noté que me temblaban las piernas y me costaba trabajo 
caminar porque además decidí llevar zapatos altos, en cuanto me senté para 
comenzar a tocar, noté sudor en las manos, que el aire me faltaba un poco y que 
los maestros del jurado estaban casi encima de mí. Decidí hacer un ejercicio de 
respiración, como lo habíamos practicado en clase de piano, pensar en el tempo 
de la primera obra y tratar de no ver a nadie, comencé a tocar y sentí muy pesa-
das las teclas del piano así que decidí no intentar tocar demasiado rápido, pensé 
musicalmente en las obras y cuando terminé de tocar la última pieza, finalmente 
me sentí muy satisfecha…. Por fin pasó el momento.

Sasha comenta que el primer contacto al llegar a la sala y ver al público, fue 
muy impactante… cuando llegó Mina me sentí un poco más tranquila porque 
nuevamente me dio palabras de aliento y no me sentí tan sola en ese momento, 
aunque el ver a mi familia me causó estrés porque no quería fallar, lo que más 
me incomodó fue ver a los maestros sinodales tan cerca, yo hubiera preferido no 
saber exactamente quién me iba a evaluar y que hubieran tomado la decisión de 
dispersarse para pasar desapercibidos. 
Al escuchar a Mina me pusé nerviosa nuevamente porque siempre hay algún 
error que se va y como habíamos trabajado varias semanas juntas, me percaté 
de los momentos en los que sintió mayor presión. Finalmente, cuando fue mi turno 
pensé que era hora de la verdad y que no tenía porqué irme mal porque me había 
preparado mucho, eran muchas horas de estudio y debía de defenderlas como 
fuera posible….la verdad sufrí mucho durante la primera obra porque sentía que 
tenía que concentrarme y cuando pasaba algún pensamiento ajeno por mi mente, 
inmediatamente trataba de volver a tomar el control, comencé a disfrutar del pia-
no y del escenario en la última obra así que pude terminar con más tranquilidad.  

Conclusiones

Para Mina y para Sasha, el proceso de titulación tuvo muchas particularidades,  
primeramente porque veníamos de un confinamiento sanitario, por el cual nos 
ausentamos de las aulas por un periodo de casi dos años, es decir, 4 de  6 se-
mestres que dura el Técnico Medio en Música. 
Ninguna de las dos alumnas contaba con un piano acústico en su casa, por lo 
que el desarrollo de la técnica necesaria para el abordaje del repertorio no pudo 
concretarse, no tuvieron la oportunidad de tener experiencias de recitales en los 
semestres previos y al regresar a clases, había muy poco tiempo para preparar 
este requisito de egreso tan importante.



A través de la implementación de las estrategias del trabajo colaborativo por pares 
entre las estudiantes y la presencia de la maestra, se logró fortalecer la confianza, 
la empatía y la autoestima, se pudieron trabajar las obras con mayor porfundidad 
y se trabajaron los procesos para la preparación de un recital de titulación exitoso 
a través de un ambiente propicio para su crecimiento personal y profesional. 
Este estudio propone nuevas líneas de investigación porque en la actualidad se 
sigue trabajando con estudiantes que vivieron el confinamiento sanitario y tuvie-
ron que alejarse de las aulas. 
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