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PRESENTACIÓN 

La relación entre la Educación y la Sociedad, se ha constituido como un vínculo 

esencial para el acceso de los alumnos al conocimiento de diversas disciplinas, 

que en el futuro le servirán de base para desempeñar sus competencias 

específicas. Nuestra época se ha caracterizado por una amplia revisión de sus 

paradigmas en las que se difunden sus concepciones dominantes del 

conocimiento, la historia, la sociedad, el hombre y la educación, a partir de los 

cuales se redefine el sentido y la función de la educación. 

Objetivo General 

Favorecer la reflexión y el debate sobre el panorama actual y futura de la 

educación, vislumbrando el contexto social y los nuevos escenarios del quehacer 

de los diferentes niveles educativos, considerando el papel que tiene los 

académicos y las instituciones,  producto de las ideas, prácticas, experiencia e 

investigaciones en la mejora de la calidad educativa. 

 

Eje Temático 

El sistema educativo frente a su futuro: perspectivas y retos. 
 

El sistema educativo nacional está iniciando una etapa de transformación, 

producto de las necesidades y perspectivas que hay que atender con 

responsabilidad la función social y los nuevos escenarios y modalidades 

educativas que tiene que afrontar la  educación, ante este nuevo reto la 

educación superior tiene una responsabilidad muy importante, la de hacer 

propuestas, investigaciones y exponer soluciones frente al futuro. 

 

Objetivo 

Propiciar la reflexión, debate y la acción sobre las problemáticas actuales de 

la educación considerando tanto el contexto global como local, propiciando 

un intercambio de experiencias, estudios e investigaciones en los diferentes 

niveles educativos para ir asimilando las perspectivas y retos de la 

educación. 
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ANÁLISIS DEL USO DE LAS TIC´S EN LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO. 
CASO: FACULTAD DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN ï VICTORIA DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS. 
 

Héctor Gabino Aguirre Ramírez  
José Refugio Castro López  

Enrique Nicolás Franco Méndez  
 

Resumen 

Las nuevas tecnologías de la información y comunicación, es el conjunto de recursos, 

procedimientos y técnicas usadas en el procesamiento, almacenamiento y y transmisión 

de la  información. Las NTIC´s se han convertido en una herramienta importante en la 

gestión del conocimiento al eliminar, por ejemplo, las barreras geográficas. El docente 

debe de conocer el potencial de cada una de las herramientas, para poder realizarla 

combinación idónea para lograr las competencias y objetivos marcados en el curso.  

La investigación se basa en un estudio cuantitativo y cualitativo que presenta el panorama 

del uso de las NTIC´s en la Facultad de Comercio y Administración Victoria de la 

Universidad Autónoma de Tamaulipas, mediante la aplicación de una encuesta a 

docentes y alumnos. 

Los resultados presentados, invitan a la reflexión y ayudarán al docente a identificar las 

áreas de oportunidad, permitiéndole crear un modelo tecnológico que coadyuve a una 

gestión del conocimiento efectiva en el aula de clase. 

Palabras clave: NTIC´s, Gestión del conocimiento, Universidad 

 

Introducción 

En una sociedad competitiva, el conocimiento es considerado una 

herramienta que proporciona una ventaja competitiva, la gestión del conocimiento 

se da principalmente en las aulas de clase y corresponde al docente, utilizar todos 

los recursos que considere necesarios, para generar en el alumno el conocimiento 

marcado en los objetivos del curso. 

Hoy en día, tanto el docente como el alumno, utilizan las tecnologías de 

información y comunicaciones en su vida cotidiana, sin embargo, el mayor uso que 

se le da a la tecnología, es para fines no educativos, se utiliza principalmente 
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como medio de socialización y entretenimiento, lo cual significa un área de 

oportunidad que no se ha sabido capitalizar. 

El estudio tiene como objetivo identificar las razones por las cuales no se ha 

aprovechado la oportunidad por parte de los docentes en utilizar las NTIC´s de 

manera eficiente en la gestión del conocimiento. 

El principal problema, radica en que los docentes y alumnos hacen 

diferente usos de las NTIC´s, creando una brecha de comunicación, que mediante 

la capacitación de los docentes, puede reducirse y llegar a utilizarse como 

estrategia en la gestión del conocimiento. 

Sustentación 

Tecnologías de información y comunicaciones 

Se define a las tecnologías de información y comunicaciones (TIC) como un 

término que se utiliza actualmente para hacer referencia a una gama amplia de 

servicios, aplicaciones y tecnologías, que utilizan diversos tipos de equipos y de 

programas informáticos, y que a menudo se transmiten a través de las redes de 

telecomunicaciones (La Comisión de Comunidades Europeas, 2001). Cabe 

mencionar que algunos autores utilizan simplemente el término tecnologías de 

información. 

Dicho de otro modo, las TIC son los medios e instrumentos que empleamos 

para hacer posible la transmisión de la voz, datos, videos e imágenes en forma 

digital, es decir, aquellos medios digitales que nos permiten comunicarnos, así 

como tener acceso, crear y procesar todo tipo de información en tiempo real. 

Ejemplos de TIC son los teléfonos (fijos o móviles), el fax, las computadoras, los 

programas de cómputo, la televisión y el internet. Las TIC incluyen servicios de 

telecomunicaciones como correo electrónico y transferencia de archivos entre 

equipos de cómputo (Monge González Ricardo, Alfaro Azofeifa Cindy, Alfaro 

Chamberlain José, 2005). 



6 
 

En su momento el ferrocarril, la red eléctrica, el telégrafo y el teléfono 

ofrecieron ventajas competitivas a las empresas que invirtieron y adoptaron estas 

tecnologías. A medida que su accesibilidad aumentó y sus costos disminuyeron, 

fueron incorporadas por una mayor cantidad de empresas y dejaron de ser 

tecnologías clave para estandarizarse y convertirse en tecnologías base. Como 

dice Carr (2004):ñUna empresa obtiene una ventaja sobre sus rivales solamente 

cuando posee o hace algo que ellos no pueden tener o hacerò. La misma 

trayectoria están siguiendo las TIC, en la medida en que disminuyen sus costos y 

son adoptadas por un mayor número de empresas y dejan de ser un factor de 

diferenciación entre ellas para estandarizarse y convertirse en tecnologías base 

(GándaraJosé, Mathison Luis, Primera Carlos, García Luis, 2007). 

Según Beekman (1995), las TIC también pueden ser definidas como la 

convergencia de la electrónica, computación y telecomunicaciones. Todos los 

sectores de la economía han sido influenciados por el desarrollo de las 

aplicaciones de TIC ya que abren oportunidades para la explotación de las 

economías de escala. Dentro de las TIC se encuentran los programas (software), 

así como también la infraestructura física (hardware) necesaria para soportar los 

programas.  

Dentro de la categoría de tecnologías base se incluyen aquellas que si no se 

incorporan en la empresa le será difícil permanecer en el mercado. Son, por tanto, 

esenciales para la empresa, sin ellas no se podría intentar competir, pero al mismo 

tiempo no producen entre los competidores diferencia notable. 

Según Long y Long (1999), las tecnologías base son usadas por todos o la 

mayoría de los competidores, no ofrece una diferenciación importante o ventaja en 

el mercado. En su momento fueron tecnologías clave. El papel de las tecnologías 

cambia con el tiempo. Su impacto estratégico se reduce porque aumenta el 

número de empresas que van adoptándolas. 
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En la categoría de tecnologías clave se incluyen aquellas que tienen un 

mayor impacto sobre la eficacia competitiva y que permite a la empresa 

diferenciarse de las demás.  

Ejemplos de tecnologías de la información y comunicación: Foros 

especializados, sistemas de vídeo conferencia (webex, Skype), redes sociales 

(Facebook, twitter), Boletines informativos, vídeos en línea (youtube), buscadores 

de información (google, bing), plataformas educativas (moodle, dokeos, 

blackboard), bibliotecas digitales (tecnológico de Monterrey, UDLAP, CUDI), Sitios 

Web (Noticias, tecnología), Colaboración en la nube (dropbox, MSN), correo 

electrónico (público, privado), blogs, etc. 

Gestión del Conocimiento 

Conocimiento: Una mezcla fluida de experiencias colocada en contexto, 

valores, informaci·n en contexto e ñinsghtsò que proveen un marco para evaluar e 

incorporar nuevas experiencias e información. Es originado y aplicado en la mente 

de los conocedores (ñknowersò). 

Nonaka y Takeuchi (1995) definen conocimiento como un proceso humano 

dinámico de justificación de la creencia personal en busca de la verdad. La 

información es un flujo de mensajes y el conocimiento es creado por ese flujo de 

mensajes, anclado en las creencias y el compromiso de su poseedor. 

En este proceso están interviene varios  elementos que determinan la 

capacidad para aprender como son la inteligencia, el conocimiento y la capacidad 

de razonamiento. El uso de la información dependerá de las capacidades de 

aprendizaje lo que permitirá la generación de conocimiento. 

Tipos de Conocimiento. 

Michael Polany (1967, en Nonaka, I. y Takeuchi, H., 1995) establece 

diferencias entre el conocimiento tácito y explícito. 
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Conocimiento tácito: Es personal y de contexto específico, difícil de 

formalizar y comunicar. Polany agrega que sabemos más de lo que expresamos 

(Polany, 1967). 

Conocimiento explícito o  codificado: Es aquel que puede transmitirse 

utilizando el lenguaje formal y sistemático (Polany, 1967). 

 

Fuente: Nonaka. The Knowledge Creating 

Company. Harvard Review, November ï December 

1991. pp. 96-104. 

 

 

Redes sociales digitales 

El concepto de redes sociales digitales o networks sites ha sido definido por 

diversos autores, por ejemplo Boyd y Ellison (2007) las definen como un servicio 

basado en plataforma web que permite a los usuarios a) construir un perfil público 

o semi-público, b) Definir una lista de otros usuarios con quien se desea tener 

comunicación y c) ver su lista de contactos y cruzarla con las listas de otros 

usuarios.   

Para otros autores como Leimeister, Sidiras y Krcmar (2006), las redes 

sociales son una comunidad que consiste en dos personas que interactúan 

socialmente en una plataforma tecnológica, en donde la comunidad es construida 
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sobre un interés, problema o una tarea común de los miembros y que se lleva a 

cabo sobre la base de los códigos implícitos y explícitos de la conducta. 

Resultados 

El estudio realizado a 100 docentes y 200 alumnos de la Facultad de 

Comercio y Administración Victoria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, 

son los siguientes: 

Tabla 1  Uso de las NTIC´s. 

 Docente Alumnos 

Computadora/mini/tableta 100 % 100 % 

Teléfono inteligente 38 % 52 % 

Documentos 100 % 100 % 

Buscadores de información 100 % 100 % 

Bibliotecas digitales 13 % 4 % 

Foros especializados 30 % 5 % 

Blogs 36 % 26 % 

Boletines 22 % 3 % 

Sitios Web 100 % 100 % 

Correo electrónico 100 % 82 % 

Plataformas educativas 3 % 0 % 

Objetos de aprendizaje 17 % 0 % 

Vídeos en línea 57 % 84 % 

Vídeo conferencia 30 % 19 % 

Colaboración en la nube 24 % 10 % 

Redes sociales 81 % 100 % 

Chat 36 % 100 % 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 2. Herramientas importantes para 
obtener conocimiento (según alumnos). 

 

Buscadores de información 100 % 

Vídeos en línea 32 % 

Sitios Web 29 % 

Blogs 21 % 

Foros especializados 18 % 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3. Herramientas importantes para obtener 
 conocimiento (según docentes). 

 

Bibliotecas digitales 91 % 

Boletines 62 % 

Buscadores de información 59 % 

Vídeos en línea 44 % 

Vídeo conferencia 27 % 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 4. Principales herramientas que utiliza  
el docente para generar conocimiento 
(de acuerdo a los alumnos). 

Correo electrónico 34 % 

Sitios Web 23 % 

Redes sociales 7 % 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5. Herramientas que los alumnos consideran  
que deberían utilizar los docentes, para generar  

conocimiento. 
 

Redes sociales 82 % 

Vídeos en línea 31 % 

Sitios Web 25 % 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados indican lo siguiente: 

¶ Docentes y alumnos hacen uso de diferentes tecnologías de la información 

y comunicación. 

¶ Los docentes consideran, como herramientas importantes para gestionar 

conocimiento: Bibliotecas digitales, boletines, vídeos en línea y vídeo 

conferencia, sin embargo, son herramientas que de acuerdo a la tabla 1, 

utilizan en un bajo porcentaje. 
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¶ De acuerdo a los alumnos, las herramientas tecnológicas que utiliza el 

docente para gestionar conocimiento, son mínimas (el máximo es el correo 

electrónico con un 34%) 

¶ Los alumnos hacen su propuesta referente a las tecnologías que debería 

utilizar el docente para gestionar conocimiento, lo cual representa una gran 

oportunidad para que el docente desarrolle sus estrategias de gestión del 

conocimiento. 

Conclusiones 

La brecha de comunicación se debe a los usos diferentes que realizan los 

docentes y alumnos de las NTIC´s.  

En base a los resultados del estudio, se propone: 

¶ Capacitación de los docentes en el uso de las NTIC´s, con la finalidad de 

conocer sus ventajas y desventajas en la gestión del conocimiento. 

¶ Las redes sociales nos brindan gran cantidad de herramientas, por ejemplo: 

chat, vídeo conferencia, carga y descarga de archivos, preguntas cerradas 

y abiertas, correo y avisos. Por lo tanto, se invita a los docentes a una 

mayor utilización de las redes sociales, por ejemplo el Facebook, en donde 

el docente puede crear una o varias páginas de sus materias o bien la 

creación de grupos. 

¶ En Internet, podemos encontrar grandes volúmenes de información, de la 

cual, gran porcentaje, no es información confiable. El docente debe enseñar 

a los alumnos, la forma correcta de realizar búsquedas. 

¶ Los alumnos no saben utilizar las bibliotecas digitales, el docente, debe 

proporcionar el conocimiento necesario para realizar consultas. 

Las herramientas de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicaciones, se encuentran al alcance de todos, la mayoría de estas 

tecnologías, son fáciles de manejar, y en internet, podemos encontrar tutoriales 

que nos permitan dominarlas.  
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Otra opción, es solicitar un curso de capacitación al área tecnológica, tales 

cursos se dan en unas pocas horas. 

El conocimiento y dominio de las NTIC´s, disminuirá las barreras y rutinas 

defensivas en la gestión del conocimiento. 
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LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS, INTERNET Y SUS APLICACIONES 

DIDACTICAS EN EL AULA. 

 

Emilio Zúñiga Mireles 
Alfredo Mariano Francisco 

Luis Humberto Garza Vázquez 
 

RESUMEN  

 

En la última década del siglo XX y la  primera del siglo XXI, se ha caracterizado por el 

desarrollo vertiginoso en el uso  de las Tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC) en los diferentes contextos de la Sociedad. La educación  es una de las que no se 

escapa de la aplicación de las TIC, tanto en los procesos de enseñanza-aprendizaje como 

en la gestión de las mismas. 

 

La inclusión de las TIC al hecho educativo, ha traído la necesidad de que los docentes se 

preparen para afrontar con éxito el reto que estas tecnologías están aportando y 

revolucionando en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es por esto que este articulo 

presenta una revisión bibliográfica y un sinnúmero de reflexiones, acerca de cómo debe 

ser la preparación de los docentes para aplicar las TIC en el aula.   

 

Palabras clave: Tecnologías de la información y la comunicación, docentes universitarios, 

formación docente, educación superior 

 

 

LA UNIVERSIDAD Y LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN.  

En esta primera década del siglo XXI se evidencia el auge del cambio 

tecnológico más grande de la historia de la humanidad, cuyos inicios se dan a 

partir de la segunda mitad del siglo XX. Dicho cambio se refiere al desarrollo de la 

informática y la telemática, las cuales se han creado como tecnologías destinadas 

a facilitar la comunicación y el procesamiento de la información. Se habla 

entonces del surgimiento de una sociedad que se ha convenido en llamar 

ñsociedad de la informaci·n y el conocimientoò, donde estos dos elementos -la 

información y el conocimiento- son los principales factores de producción de 

riqueza y poder, y además pueden viajar a grandes velocidades y llegar a 

cualquier parte del planeta, gracias a las redes y a las telecomunicaciones. 
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La sociedad de la información y el conocimiento comienza a gestarse en la 

década de los años sesenta, cuando en los países desarrollados la fuerza laboral 

inicia su desplazamiento del sector industrial y manufacturero al sector de 

servicios (Silvio, 2000). Presentando esta sociedad las siguientes características: 

todos los procesos productivos giran en torno a la información y a las tecnologías 

de la información y comunicación (TIC); la interactividad reduce los espacios, 

tiempo, recursos y persona; hay una marcada tendencia hacia la automatización y 

se le da mucha importancia al conocimiento (Marrero, 2003).  

En la actualidad, las universidades se están enfrentado a todos estos 

cambios sociales y tecnológicos, convirtiéndose en un reto para éstas asumirlos 

de manera tal de poder seguir dando respuesta a las demandas de la sociedad y 

revisar sus relaciones e intercambios que mantiene con ella, tal como lo ha venido 

haciendo a lo largo de la historia. Es por esta razón que se hace inminente que la 

universidad se transforme y flexibilice, desarrollando vías de integración de las TIC 

tanto en la docencia, la investigación y la extensión, como en sus procesos 

administrativos.  

Igualmente, Salinas (2004) plantea que para que tanto las instituciones de 

educación superior existentes, como las nuevas, puedan responder a estos 

desafíos, deben revisar sus referentes actuales y promover experiencias 

innovadoras en los procesos de enseñanza y de aprendizaje con el uso de las 

TIC, haciendo énfasis en la docencia, en los cambios de estrategias didácticas de 

los profesores y en los sistemas de comunicación y distribución de los materiales 

de aprendizaje. Es decir, dar mayor importancia a los procesos de innovación 

docente que a la disponibilidad y potencialidad de las tecnologías y no confundir 

innovación con tecnología.  

Existen una serie de factores que conducen a las instituciones de educación 

superior a aplicar las TIC en los procesos de enseñanza y de aprendizaje, sin 

embargo Bates (2001, p. 35) plantea las siguientes razones como las más 

frecuentes para su utilización:  Mejorar la calidad de la enseñanza: esta ha sido la 

principal razón que ha alentado el uso de las TIC en la enseñanza, debido a que 
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su uso se ve como una forma de mitigar algunos problemas tales como la falta de 

interacción y el poco contacto entre profesores y alumnos.  

¶ Ofrecer a los alumnos las destrezas cotidianas de las TIC:  

¶ Ampliar el acceso a la educación: mediante el uso de las TIC 

¶ Reducir los costos de la educación superior:  

Cuando se introducen las TIC en la educación superior, ocurren ciertos 

cambios en los procesos de enseñanza y de aprendizaje con respecto a un aula 

tradicional, conduciendo a estos procesos a importantes cambios en su estructura 

y organización. Entre los cambios más destacados que se producen, Bates (2001, 

p. 48) señala los siguientes: 

Los estudiantes pueden tener acceso a un proceso de enseñanza y de 

aprendizaje de calidad en cualquier momento y lugar.  

¶ La información que antes sólo podía ser conseguida a través del profesor, 

ahora puede obtenerse por medio de Internet.  

¶ Los materiales educativos multimedia, bien diseñados, pueden resultar más 

eficaces que los métodos tradicionales de aula, ya que los estudiantes 

pueden aprender con la ayuda de animaciones, ilustraciones, sonidos e 

interacción con ellos.  

¶ Las TIC pueden facilitar la adquisición de destrezas de aprendizaje tales 

como la resolución de problemas, toma de decisiones y pensamiento 

crítico.  

¶ La interacción entre profesores y estudiantes puede llevarse a cabo de 

manera síncrona o asíncrona, permitiendo mayor acceso y flexibilidad a 

este intercambio. 

¶  La comunicación a través de las TIC puede facilitar la enseñanza en grupo, 

las clases multiculturales e internacionales.  

Todos estos cambios hacen asumir que la educación superior debe ser 

repensada, para atender a un mundo que evoluciona rápidamente, en el cual las 
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TIC desempeñan un papel preponderante en la vida de todos. Es por esta razón 

que las instituciones universitarias deben encontrar nuevas formas de atender a la 

creciente demanda de una educación a lo largo de toda la vida, en la cual los 

principales solicitantes son personas adultas que necesitan aprender 

continuamente para mantenerse al día en su campo laboral y estudiantes que 

tendrán que desenvolverse en una sociedad basada en las tecnologías. Además 

las autoridades de dichas instituciones deben tener presente las fuerzas de 

resistencia al cambio y entender las culturas académica y administrativa de éstas, 

por tanto no sólo se requiere un cambio organizativo, sino el desarrollo de nuevas 

características especificas que las sitúen en una posición favorable para el futuro 

(Hanna, 2002).  

NUEVO ROL DE LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS.  

Actualmente la incorporación de las TIC a la docencia universitaria, está 

produciendo cambios significativos en los procesos de enseñanza aprendizaje. 

Especialmente el rol del profesor es un aspecto que se esta modificando con la 

inclusión de estas al acto didáctico en el aula. 

Al respecto, Sangrá y González (2004) plantean que el docente deja de ser 

la fuente exclusiva de información como un transmisor de la misma, para pasar a 

ser el facilitador de los aprendizajes. El docente se dedicará a orientar y 

suministrar al estudiante los recursos didácticos necesarios para optimizar su 

propio proceso de aprendizaje, y a la vez deberá atender sus dudas y 

necesidades.  

Dentro de este orden de ideas, Marqués (2007) señala que en la actualidad 

el papel principal de los docentes no es el del enseñar unos conocimientos que en 

poco tiempo estarán obsoletos, sino más bien el de ayudar a los estudiantes a 

aprender a aprender de manera autónoma, en una sociedad en constante cambio 

y evolución, promover su desarrollo cognitivo y personal, aprovechando la 

inmensa información disponible y las potencialidades que le ofrecen las TIC.  

Todos los señalamientos precedentes, hacen concluir que el modelo 

educativo con el uso de las TIC, debe cambiar de un modelo transmisivo de clase 
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magistral donde el centro es el docente y cuyo objetivo es la transferencia y 

transmisión de información, a un modelo participativo centrado en el estudiante y 

en su proceso de aprendizaje (Cebrián de La Serna, 2003). Por lo cual, se hace 

inminente la preparación de los docentes para afrontar estos nuevos retos, que le 

impone la incorporación de las TIC a la docencia universitaria. 

LA DIDÁCTICA EN EL SIGLO XXI. 

Vadillo y Klinger (2004) definen la did§ctica como ñla disciplina que estudia 

y perfecciona los métodos, procesos, técnicas y estrategias cuyo objetivo es 

potenciar la enseñanza para lograr aprendizajes más amplios, profundos y 

significativosò.  

Por su parte Medina (2002) realiza una definición más contemporánea de la 

didáctica, estableciendo que ésta es una disciplina de naturaleza pedagógica, 

orientada por las finalidades educativas y comprometida con el logro de la mejora 

de todos los seres humanos, mediante la comprensión y transformación 

permanente de los procesos sociocomunicativos, y la adopción y el desarrollo 

apropiado del proceso enseñanza-aprendizaje (p. 7).  

A partir de las definiciones anteriores y entendiendo que este comienzo de 

siglo ha traído una serie de cambios profundos y acelerados en la sociedad actual, 

se hace necesario pensar que existen nuevos campos en y para la didáctica, los 

cuales están altamente influenciados por los medios de comunicación y las 

tecnologías de la información y la comunicación, abriéndose nuevas perspectivas 

y nuevos vínculos entre los métodos didácticos y los nuevos desafíos. Urge 

entonces implantar la didáctica medial como parte integrante de la educación 

general, definida como el tratamiento sistemático de los medios de comunicación y 

las TIC dentro de la didáctica (Sevillano, 2005).  
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APORTES DE INTERNET A LA DOCENCIA UNIVERSITARIA.  

La incorporación de las TIC y en especial de Internet a los distintos ámbitos 

de la sociedad, ha traído consigo innumerables cambios en las formas 

tradicionales de ejecutar ciertas tareas. La educación superior no ha escapado de 

esta influencia, es por ello que hoy día vemos como ésta ha ido cambiando 

progresivamente de su modelo clásico de enseñanza transmisivo, a un modelo 

más flexible en el cual se combinan las clases magistrales con el uso de nuevos 

recursos tecnológicos (correo electrónico, foros electrónicos, Chat, páginas Web) 

aplicados a las prácticas docentes universitarias.  

Al respecto, Area (2005) establece que entre los aportes más significativos 

que ha proporcionado Internet a la docencia universitaria se encuentran los 

siguientes:  

a) Las redes telemáticas permiten extender los estudios universitarios a 

colectivos sociales que por distintos motivos no pueden acceder a las aulas.  

b) Con Internet, el proceso de aprendizaje universitario no puede consistir en 

la mera recepción y memorización de datos recibidos en la clase, sino la 

permanente búsqueda, análisis y reelaboración de informaciones obtenidas 

en las redes.  

c) La utilización de las redes telemáticas en la educación requieren un 

aumento de la autonomía del alumnado, es decir se requiere de un modelo 

de aprendizaje caracterizado por la capacidad de decisión del alumno sobre 

su propio proceso de aprendizaje, donde pueda establecer su propio ritmo e 

intensidad de acuerdo a sus intereses y necesidades.  

d) El horario y el espacio de las clases deben ser más flexibles y adaptables a 

distintas situaciones de enseñanza.  
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USOS DE INTERNET EN LA DOCENCIA UNIVERSITARIA.  

Internet representa un factor importante para la renovación e innovación en 

la enseñanza universitaria, por lo cual Area (2005) plantea que las formas de uso y 

la integración de Internet a la docencia universitaria puede ir desde pequeñas 

experiencias docentes, como es la publicación de una página Web con el 

programa de la asignatura que imparte, hasta la creación y puesta en 

funcionamiento de todo un sistema de formación a distancia On-line, desarrollado 

institucionalmente por una universidad. Por tanto, el autor identifica distintos 

niveles de integración y uso de los recursos de Internet, que evoluciona desde 

Internet como un elemento ad hoc a la práctica docente convencional, hasta la 

creación de escenarios virtuales de enseñanza (Ver Tabla Nº 1).  

 

Tabla Nº 1. Niveles de Integración y uso de Internet en la Enseñanza Universitaria 

Nivel I  Edición de documentos convencionales en Html.  

Publicar el programa y/o los temas de la asignatura en la  

Web personal del profesor. Cualquier documento elaborado con un 

procesador de palabras, puede ser transformado automáticamente en 

un archivo HTML, con mínimos conocimientos de este lenguaje.  

Nivel II  Elaboración de Materiales Didácticos Electrónicos o  

Tutoriales para la WWW. 

Elaborar un programa tutorial o material didáctico electrónico, para el 

estudio de la asignatura de forma autónoma por parte del alumnado. 

Para esto se requiere la utilización de los distintos elementos o 

recursos multimedia e hipertexto, propios de los sitios Web. Además 

dicho material debe reunir unos criterios didácticos mínimos.  

Nivel III  Diseño y Desarrollo de Cursos On Line Semipresenciales. 

Diseñar y desarrollar cursos o programas formativos que combinen la 

oferta de un tutorial On line, con reuniones o sesiones de clase 

presenciales. Incorporando distintos recursos telemáticos que 

permitan la comunicación entre docente y alumnado a través de 

correo electrónico, Chat, foro de debate, tablón de informaciones, 

entre otros.  

Nivel IV  Educación Virtual.  

Diseñar y desarrollar un curso o programa educativo totalmente a 

distancia y virtual apoyándose la comunicación entre profesor y 

alumnado exclusivamente a través de redes telemáticas.  

Fuente: Area (2005).  
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Por su parte, Cebrián de la Serna (2003) agrega otros dos usos de Internet 

en la docencia universitaria, el primero de ellos se refiere al uso como fuente de 

información y documentación, señalando que en sus inicios esta fue la principal 

función de Internet, aún cuando en la actualidad esta función sigue siendo 

prioritaria en un espacio universitario que necesita acceder a las fuentes de 

información para construir el conocimiento científico; el segundo se refiere a su 

uso como medio para generar nuevas formas de comunicación, dentro de los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje, proporcionando un medio 

complementario, paralelo o en algunos casos único de comunicación, entre el 

profesor y sus alumnos, o entre los propios alumnos.  

Cabe destacar, que Internet puede ser utilizada simplemente como un 

espacio donde colocar materiales didácticos de los profesores, o como un 

ambiente educativo totalmente nuevo cuya característica principal se basa en la 

virtualización de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Entendiéndose 

virtualización como la representación de procesos y objetos asociados a 

actividades de enseñanza y aprendizaje, investigación, extensión y gestión, todo 

esto realizado a través de Internet, lo cual permite a los usuarios realizar 

actividades tales como: aprender mediante la interacción con cursos electrónicos, 

inscribirse en un curso, consultar bibliotecas electrónicas y comunicarse con 

estudiantes y profesores, entre otras (Silvio, 2000).  

 

NECESIDADES FORMATIVAS DE LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS PARA 

EL USO DE LAS TIC.  

Tal como se señaló anteriormente, la incorporación de las TIC a la 

enseñanza universitaria trae consigo la necesidad de formar a los docentes para la 

correcta utilización de las mismas en el aula de clase, es por esto que las 

instituciones universitarias deben ocuparse de la preparación de sus docentes 

para ello, ya que esta preparación viene a ser un factor crítico del éxito de dicha 

incorporación.  
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Dentro de esta perspectiva, Sangrá y González (2004) señalan que muchas 

universidades han adoptado la formación de sus profesores para garantizar la 

adecuada integración de las TIC a la docencia. Sin embargo la mayoría de éstos 

programas de formación se reducen a cursos acerca de un software específico o a 

cómo elaborar materiales didácticos, es decir una formación enfocada a cubrir las 

necesidades del profesorado en cuanto a sus competencias tecnológicas, lo cual 

resulta una visión muy restringida de lo que debe ser la formación del profesorado 

para el uso de las TIC en la docencia universitaria.  

Una verdadera formación para los docentes en el uso didáctico de las TIC, 

debería estar orientada hacia la adquisición de habilidades y destrezas para 

introducir estrategias donde las utilice en la creación de nuevos escenarios y 

entornos más ricos y variados para el aprendizaje, y las adapte a las nuevas 

demandas y exigencias de los nuevos retos educativos (Cabero, 2005).  

Es por ello que las instituciones universitarias deben asumir como una 

prioridad absoluta la alfabetización tecnológica de su personal docente, tanto para 

los nuevos como para los activos, además deben proporcionarles formación 

permanente que les permita estar actualizados a medida que cambian las 

tecnologías (Hanna, 2002).  

PRINCIPIOS PARA LA FORMACIÓN DOCENTE EN EL USO DE LAS TIC.  

Al plantearse un plan de formación docente en el uso de las TIC, se deben tomar 

en cuenta ciertos principios básicos para que el desarrollo tecnológico de los 

docentes resulte efectivo. En este sentido, la Sociedad para la Tecnología de la 

Información y la Formación Docente (SITE, Society for Information Technology 

and Teacher Education) citada en Resta (2004) plantea lo siguiente:  

¶ Debe integrarse la tecnología a todo el programa de formación docente. A 

lo largo de toda su experiencia de formación, los docentes deben aprender 

de forma práctica acerca del uso de la tecnología y de las formas en que 

ésta puede incorporarse a sus clases.  



22 
 

¶ La tecnología debe integrarse dentro de un contexto. Enseñar a los 

docentes a utilizar las herramientas básicas de la computadora, tales como 

el sistema operativo tradicional, el procesador de texto, las hojas de cálculo, 

las bases de datos y las herramientas de telecomunicación, no es 

suficiente. Como en toda profesión, existe un nivel de manejo que supera el 

conocimiento común acerca del uso de una computadora. Este 

conocimiento más específico o profesional incluye aprender a utilizar la 

tecnología para motivar el crecimiento educativo de los alumnos.  

¶ Los docentes deben formarse y experimentar dentro de entornos 

educativos que hagan un uso innovador de la tecnología. La tecnología 

puede utilizarse para apoyar formas tradicionales de educación, así como 

para transformar el aprendizaje.  

Cabe destacar que estos planes de formación deben ser aplicados en 

concordancia con las realidades de cada una de las instituciones donde se 

aplique, es decir deben ajustarse al nivel de los recursos disponibles, tomando en 

cuenta la experiencia, la capacidad de liderazgo y la disponibilidad de las propias 

TIC.  

De igual modo, Resta (2004) presenta algunos aspectos que deben ser 

tomados en cuenta como referencia, para ayudar a integrar las tecnologías de la 

información y la comunicación a la formación docente (ver Figura Nº 1), dichos 

aspectos vienen dados por cuatro grupos de competencias englobadas dentro de 

cuatro áreas temáticas, estas últimas se describen a continuación:  
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Figura Nº 1. Aspectos importantes para la 
Aplicación de las TIC en la formación docente. Fuente: Resta (2004). 

Así mismo, las competencias a las cuales hace referencia el autor vienen 

descritas por los siguientes aspectos: la pedagogía, la cual se centra en la práctica 

instruccional de los docentes y requiere que éstos desarrollen formas de aplicar 

las TIC en sus materias para hacer un uso efectivo de ellas con la finalidad de 

apoyar y expandir los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

La colaboración y trabajo en red se refiere al potencial comunicativo de las 

TIC para extender el aprendizaje más allá de los límites del salón de clase, y en 

sus efectos sobre el desarrollo de nuevos.  

 

ESTÁNDARES DE REFERENCIA PARA LA FORMACIÓN DOCENTE EN EL 

USO DE LAS TIC.  

La Sociedad Internacional para la Tecnología en la Educación (ISTE) ha 

desarrollado un conjunto de estándares que sirven como guía para los distintos 

programas de formación docente en el uso de las TIC. Estos estándares son 

ampliamente utilizados en diversos países tales como: Australia, China, Irlanda, y 

el Reino Unido; y constituyen los Estándares Nacionales de Tecnología Educativa 

(National Educational Technology Standards, NETS) en los Estados Unidos.  
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Dichos estándares son utilizados por universidades norteamericanas como 

el MIT, Berkeley, Chicago, Harvard y Stanford, como una plataforma para la 

planificación tanto de nuevos programas de formación docente, como en el 

reajuste de programas existentes.  

A continuación se presentan los estándares para los docentes y se 

describen los indicadores de desempeño que deben demostrar éstos una vez 

culminado su proceso de formación (ITSE-NETS, 2002).  

 

I. Operaciones y conceptos tecnológicos:  

Los docentes demuestran una sólida comprensión de las operaciones y 

conceptos tecnológicos, tales como:  

a. Habilidades y conocimientos básicos acerca de los conceptos relacionados con 

la tecnología.  

b. Aumento continúo de sus conocimientos y habilidades tecnológicas, que les 

permite enfrentar tanto las tecnologías actuales como las emergentes.  

 

II. Planificación y diseño de ambientes y experiencias de aprendizaje:  

Los docentes planifican y diseñan eficientes entornos y ambientes de 

aprendizaje apoyados por la tecnología, para lo cual los docentes: 

a. Diseñan oportunidades de aprendizaje que utilizan estrategias pedagógicas 

asistidas con tecnología, para apoyar las diversas necesidades de los alumnos y 

que son apropiadas para su nivel de desarrollo.  

b. Aplican nuevos conocimientos derivados de investigaciones recientes sobre 

enseñanza y aprendizaje con tecnología, al momento de planificar entornos y 

experiencias de aprendizaje.  

c. Identifican y localizan nuevos recursos tecnológicos y evalúan su precisión e 

idoneidad.  
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d. Planifican la administración de recursos tecnológicos dentro del contexto de las 

actividades de aprendizaje.  

e. Planifican estrategias para guiar a los alumnos dentro de un entorno 

enriquecido por la tecnología.  

 

III. La enseñanza, el aprendizaje y el plan de estudios:  

Los docentes implementan planes curriculares que incluyen métodos y 

estrategias para aplicar la tecnología como forma de maximizar el aprendizaje de 

los alumnos, para lo cual los docentes:  

a. Promueven experiencias de aprendizaje que utilizan la tecnología para abordar 

los temas incluidos dentro de los contenidos.  

b. Utilizan la tecnología para apoyar estrategias de aprendizaje centradas en el 

alumno, que contemplan las diversas necesidades de los estudiantes.  

c. Aplican la tecnología para desarrollar la creatividad y las habilidades de orden 

superior de los estudiantes;  

d. Dirigen a los estudiantes en actividades de aprendizaje en un entorno 

enriquecido por la tecnología.  

 

IV. Evaluación:  

Los docentes utilizan la tecnología para facilitar una variedad de estrategias 

de evaluación efectivas, tales como:  

a. Aplican la tecnología en la evaluación del aprendizaje de las distintas 

asignaturas utilizando diversas técnicas de evaluación.  

b. Utilizan los recursos tecnológicos para recoger y analizar datos e interpretar y 

comunicar los resultados, con el fin de mejorar las prácticas educativas y 

maximizar el aprendizaje de los alumnos.  
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c. Aplican múltiples métodos de evaluación, para determinar el uso apropiado de 

los recursos tecnológicos por parte de los alumnos en el aprendizaje, la 

comunicación y la productividad.  

V. Productividad y Práctica profesional:  

Los docentes utilizan la tecnología para aumentar su productividad y 

mejorar su práctica profesional, para ello:  

a. Utilizan los recursos tecnológicos para embarcarse en el aprendizaje 

permanente y en el continuo desarrollo de su actividad profesional.  

b. Se valen de la reflexión y la evaluación continua de su práctica profesional para 

tomar decisiones acerca del uso de la tecnología como forma de apoyar el 

aprendizaje de los estudiantes.  

c. Utilizan la tecnología para aumentar la productividad.  

d. Utilizan la tecnología para comunicarse y colaborar con colegas, padres y la 

comunidad en general, con el fin de nutrir el aprendizaje de sus alumnos.  

VI. Aspectos sociales, éticos, legales y humanos:  

Los docentes comprenden los aspectos sociales, éticos, legales y humanos 

relacionados con el uso de la tecnología y aplican esta comprensión en la práctica:  

a. Enseñan y sirven como ejemplo en la aplicación de las prácticas legales y 

éticas relacionadas al uso de la tecnología.  

b. Utilizan los recursos tecnológicos para permitir y facilitar el aprendizaje de 

alumnos de diversos entornos culturales, características y habilidades.  

c. Identifican y utilizan aquellos recursos tecnológicos que apoyan la 

diversidad.  

d. Promueven que el uso de los recursos tecnológicos contemple aspectos 

relacionados con la salud y la seguridad de los usuarios.  

e. Facilitan el acceso equitativo de todos los estudiantes a los recursos 

tecnológicos.  
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A MODO DE REFLEXIÓN FINAL  

No cabe duda que las tecnologías de la información y la comunicación 

están actuando como catalizador sobre nuestra sociedad, acelerando y motivando 

procesos de cambios sobre las estructuras sociales, en sus formas laborales, de 

relación, culturales y económicas. Nos enfrentamos a vertiginosos cambios en 

todos los ámbitos del quehacer humano y éstos se dan gracias al acelerado ritmo 

de avance de las TIC, el cual parece continuar a un paso creciente.  

Hoy en día las TIC han permeado todas las organizaciones modernas y 

están siendo utilizadas en la mayoría de las actividades sociales, productivas y de 

servicio, éstas significan una fuente permanente de información y educación que 

contribuyen con la labor educadora de las instituciones docentes. Es por ello que 

el profesorado universitario debe estar preparado para asumir los retos que le 

plantea la educación de calidad, que pretende un sistema educativo innovador. 

La incorporación de las TIC a los procesos de enseñanza y de aprendizaje 

representa un gran avance en cuanto a innovación educativa se refiere. Sin 

embargo, no hay que pensar que son la panacea para la solución de todos los 

problemas que afronta la educación superior, puesto que si bien es cierto que 

éstas aportan muchos beneficios, hay que considerar los altos costos que deben 

invertir las instituciones universitarias en la formación permanente del profesorado, 

el equipamiento tecnológico inicial y su posterior mantenimiento. No obstante, el 

cambio resulta impostergable y hay que asumir el reto, si estamos conscientes de 

la nueva cultura en la cual estamos inmersos, donde la omnipresencia de las TIC 

es evidente.  
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Resumen 

El presente artículo versa sobre el tema de las competencias en TIC que los profesores 

del siglo XXI deben poseer. Para ello, se inicia con aportaciones de autores que en la 

actualidad se encuentran investigando el tema del profesor del siglo XXI, fijando en todo 

momento la percepción de los autores con el objetivo de reflexionar sobre cada una de las 

aportaciones.  

Posteriormente se plantea el tema ñcompetencias TIC que los profesores deben 

desarrollarò, en donde se presentan diferentes planteamientos de reconocidos 

investigadores y organizaciones de talla internacional que establecen cuales son las 

competencias TIC que los profesores deben desarrollar. 

Palabras claves: docentes, competencias docentes, competencias TIC, nivel superior. 

 

I.- Introducción 

Como señala Llorente, ñabordar el desarrollo de la capacitaci·n digital del 

profesorado, sobre todo en lo que respecta a los niveles de educación superior, 

supone hoy en día analizar los diferentes cambios que están produciendo 

transformaciones a distintas escalas, más concretamente, en el §mbito educativoò 

(en Prendes, 2010, pág. 91). Bajo esta perspectiva, es importante considerar las 

competencias en TIC que el profesorado debe alcanzar; es por ello que en el 

presente trabajo se aborda esta temática. 

De igual manera, se deben de considerar los diferentes planteamientos que 

organizaciones e investigadores están haciendo sobre las competencias TIC que 

en la actualidad es conveniente posean los profesores, por lo que se presentan las 

aportaciones que a criterio de los autores son las más representativas sobre el 

tema. 
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Sustentación 

II.- El profesor del siglo XXI 

Todas las transformaciones que se están produciendo en nuestra cultura, del 

paso de la Sociedad Industrial a la Sociedad de la Información, conllevan que 

desde el ámbito de la educación formal se generen nuevos procesos, inmersos en 

nuevas formas de enseñar y de aprender. Por lo que son necesarias nuevas 

competencias y habilidades tecnológicas, tanto por parte de los alumnos como de 

los docentes, para que sean capaces de dar respuesta a las demandas que en el 

ámbito socioeducativo están apareciendo (Cabero, 2006) 

Hablar de los profesores de nivel superior en el siglo XXI es hacer referencia 

a una serie de situaciones que los docentes deben cumplir satisfactoriamente, de 

modo que se pueden mencionar como funciones sustantivas: la docencia, la 

investigación y la extensión, sin soslayar las adjetivas que son la administración y 

la planeación, además de las operativas integrando las diversas instancias  que 

realizan y apoyan la formación y el desempeño docente y académico. Cabe 

destacar que de las funciones mencionadas anteriormente, la docencia es uno de 

los pilares del quehacer universitario, por lo tanto es importante poner principal 

atención en este rubro, es así como Zúñiga, Govea y Castillo (S/A, pág. 2) afirman 

que ñla docencia como función sustantiva ha sido un tema de vigencia permanente 

en la educación superior, uno de los elementos clave del problema lo constituye la 

enseñanza y en concreto, los agentes de la ense¶anza, los profesoresò. Al 

respecto, vale la pena reflexionar sobre el quehacer educativo que se lleva a cabo 

en este y en otros niveles educativos, pues si agregamos la incorporación de TIC 

en los procesos de enseñanza-aprendizaje el ejercicio se vuelve más complejo. 

La llegada de las TIC a los sistemas educativos ha traído consigo ventajas 

pero tambi®n varios retos, por ello ñsi en la actualidad existe una preocupaci·n, 

interés o dedicación hacia una temática relativa a la incorporación de las TIC en 

las aulas,  desde cualquier nivel educativo, ese es el que hace referencia al grado 

de formación necesario en cuanto al desarrollo de competencias que puedan 

resolver un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en TICò (Llorente, en 
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Prendes, 2010, pág. 87). Y es que comúnmente se asume que por la simple razón 

de saber usar una computadora ya eso es suficiente, pero la realidad es que no, 

ya que no basta con saber usar técnicamente una cierta tecnología. (ITE, 2011) 

Además de la formación en TIC del profesorado, se deben de considerar las 

actitudes que tengan hacia el uso didáctico de las mismas, porque si bien muchos 

profesores no han sido formados en TIC, pueden tener buenas actitudes hacia 

ellas, lo que les permitirá mayores posibilidades de integrarlas y con ellos 

desarrollar sus competencias digitales. 

Aunado a lo anterior, es válido considerar lo que establece Prendes (2010, 

p§g. 90), quien afirma que ñen estos tiempos de cambio e innovaciones, es 

importante plantear un tipo de formación del profesorado donde se complementen 

elementos vinculados con la actitud y la aptitud intercultural, aspectos realmente 

significativos con las tecnolog²as presentesò. Dicho en otras palabras, para que en 

las instituciones se generen programas de formación de los docentes en TIC, se 

debe de considerar el contexto en el que se encuentren las mismas instituciones y 

en específico los profesores, situación que en muchos casos no se da de esa 

manera, pues cuando se implementan las capacitaciones se soslayan elementos 

como las necesidades específicas de los programas educativos y de los mismos 

profesores. 

En esta misma línea, diversos autores (Llorente, Prendes, Sangrá y 

González, entre otros) afirman que para que los profesores desarrollen las 

competencias tecnológicas se debe de tener en cuenta el tipo de formación que 

estos requieren, pero además qué contenidos y mediante qué metodologías puede 

resultar más factible el logro de los objetivos que se persiguen pues las 

competencias de los docentes universitarios relacionadas con TIC resultan 

imprescindibles a la hora de modernizar los procesos enseñanza-aprendizaje en 

las instituciones de educación superior y, en consecuencia, los modelos de 

formación profesional de sus estudiantes. 

Es importante también reconocer el papel que tienen las TIC para la 

transformación de los países que aspiran a la inclusión digital, y para ello, la 
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capacitación del profesorado de los diferentes niveles educativos es de suma 

importancia, sin olvidar el impacto económico, político, cultural y, en definitiva, de 

democratización que consigo lleva esta inclusión y capacitación, pues el objetivo, 

de acuerdo con R²os y Ruiz (2011) ñno es solo el acceso a la informaci·n, sino 

también poder procesarla, representarla y comunicarla, más allá de las 

limitaciones espaciales, temporales, psicol·gicas, econ·micas o culturalesò (p§g. 

88). 

Adem§s, estos mismos autores afirman que ñlos docentes en el marco de 

políticas educativas de inclusión digital, se ven impulsados a ejercer un rol para el 

cual hoy, muchos no están preparados en función del recorrido histórico 

social/personal y grupal que han realizadoò (R²os y Ruiz, 2011, p§g. 89) siendo lo 

anterior de suma importancia a la hora de diseñar los programas estratégicos de 

educación continua en las instituciones o niveles educativos en estos temas. 

Para la Comisión Europea (2007), la competencia digital es una de las 

competencias claves necesarias para el aprendizaje permanente, siendo una 

combinación de conocimientos, capacidades y actitudes, para el uso seguro y 

crítico de la tecnología en la sociedad de la información, es por eso que tanto los 

docentes como los estudiantes deben desarrollar la competencia digital. 

Para finalizar, debemos de tener presente que la formación por 

competencias se basa en el reencuentro de dos corrientes teóricas en las ciencias 

de la educación: el cognitivismo y el constructivismo. El cognitivismo se ocupa de 

la manera en la que el aprendiz adquiere y aplica los conocimientos y las 

habilidades; mientras que el constructivismo hace hincapié en el papel activo del 

aprendiz como primer artesano de su aprendizaje. Bajo esta perspectiva, el 

constructivismo sostiene que los nuevos conocimientos se adquieren 

progresivamente relacionándolos con los conocimientos anteriores (Lasnier, 2000 

en Bujan, Rekalde y Aramendi, 2011, pág. 38). 

Lo planteado hasta el momento genera un primer panorama de la situación y 

reto que existe sobre la inclusión de las TIC en los sistemas educativos y el papel 

que juegan los docentes en estos procesos, así como la importancia que tiene la 



33 
 

adquisición de las competencias digitales. Ahora es momento de plantear cuáles 

son las competencias TIC que los profesores deben desarrollar, para ello 

pasaremos al siguiente tema. 

 

III.- Competencias TIC que el profesorado debe desarrollar. 

Son varios los autores y las organizaciones a nivel internacional que han 

planteado cuáles deben ser las competencias TIC que los profesores deben 

poseer, principalmente en el nivel superior, sin embargo, antes de plantear cada 

una de las propuestas, debemos considerar que ñel tr§nsito desde unos 

Programas o Planes de estudio centrados en el contenido a unos Planes cuya 

principal finalidad es el desarrollo de competencias como resultados de 

aprendizajes en la formación universitaria, la renovación metodológica con la 

incorporación al repertorio de metodologías activas y cercanas a la realidad 

profesional y vital, la utilización de la evaluación como estratégica que influya 

positivamente en el aprendizaje, la incorporación de las tecnologías al servicio del 

aprendizaje, etc.ò (Bujan, Rekalde y Aramendi, 2011, p§g. 38) son algunas 

consideraciones que se deben de tener presentes al momento de abordar estos 

temas. 

Para entrar de lleno al objeto de estudio, a continuación se presentan 

algunos de los planteamientos más representativos que han establecido algunos 

autores y organizaciones, al respecto Cebrían de la Serna (2003, en Llorete, pág. 

90) indicaba cómo para él los profesores deberían desarrollar una serie de 

competencias de cara a la incorporación de las TIC, éstas son: 

- ñSobre las diferentes formas de trabajar las TIC en sus contenidos y 
áreas específicas. 

- Para desarrollar enseñanza en diferentes espacios y recursos. 
- Organizativo y planificación del área. 
- Dominio de la inserción de las técnicas y medios para la formación en 

cualquier espacio y tiempo que combine la formación presencial con la 
formación a distancia. 

- Para la selecci·n de materialesò. 
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El logro de los criterios anteriores no solo garantiza una mejor práctica en el 

ejercicio educativo, también permite al profesorado integrar las TIC en los 

procesos administrativos y de investigación, así como trabajar adecuadamente en 

los entornos presenciales o virtuales y la selección de los materiales. 

Por su parte Koehler y Mishra (2008, en Llorente, págs. 91 y 92) han 

propuesto un modelo del funcionamiento de las TIC en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, denominado TPCK (Techonological Pedagogical Content 

Knowledge) con el que pretenden el conocimiento que debe de tener el profesor 

para integrar las TIC a su labor docente: 

1. ñConocimientos sobre el contenido de la materia. Claramente los 
profesores deben conocer los contenidos que deben enseñar, los 
hechos, los conceptos, sus teorías, etc.  

2. Debe conocer los procesos y prácticas del método de enseñanza y 
como se relacionan con el pensamiento y los propósitos educativos. 

3. Conocimiento pedagógico de los contenidos: los profesores deben 
saber cómo enseñar sus aterías. Conocimiento pedagógico aplicado a 
una asignatura. 

4. Conocimiento de las TIC estándar que se utilizan en la enseñanza. 
5. Conocimiento de la utilización de las TIC en los procesos de 

enseñanza. Cómo la enseñanza, por ejemplo, puede cambiar 
utilizando las TIC y utilizándolas de una forma específica. 

6. Conocimiento tecnológico, pedagógico y de contenido. La enseñanza 
requiere la comprensión de la representación de conceptos usando la 
tecnología, técnicas que usan la tecnología desde una perspectiva 
constructivista para ense¶anza del contenido y los conceptosò (En 
Llorente, M. 2010, p. 92). 

Como se percibe, los criterios anteriores están enfocados al ejercicio del 

docente con sus estudiantes, soslayando cuestiones administrativas y de 

investigación, pero señalando con particular importancia los conocimientos 

pedagógicos que el profesorado debe de tener para incorporar las TIC no solo con 

conocimientos técnicos de las mismas. 

Por otro lado, Llorente (2010, p§g. 92) rescata la propuesta del ñNational 

Council for Accreditation, quien plantea 5 criterios que deben poseer los 

profesores para desarrollar las competencias en TIC, son los siguientes: 
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a) ñManejar un ordenador con el uso del software exitosamente;  
b) Explorar, evaluar y usar aplicaciones basadas en tecnologías para 

las comunicaciones, las presentaciones y la toma de decisiones;  
c) Demostrar conocimientos en el uso de los ordenadores para la 

solución de problemas, coleccionar datos, organizar información, 
comunicaciones, presentaciones, y toma de decisiones; 

d) Desarrollar actividades de aprendizajes en los estudiantes que 
integran ordenadores y tecnologías para una variedad de estrategias 
de grupos de estudiantes y para diversas poblaciones de 
estudiantes;  

e) Demostrar destrezas en el uso productivo de herramientas para el 
uso profesional y personal, incluyendo procesadores de texto, bases 
de datos, hojas de c§lculo, etc.ò 

De igual forma, esta propuesta platea el dominio técnico pero también 

pedagógico de herramientas tecnológicas, haciendo mención tanto al 

software como al hardware que los profesores pueden integrar en su labor 

docente. 

Por su parte la propuesta de la International Society for Technology in Education 

(2008), establece que tenemos que buscar niveles únicos en la capacitación de los 

docentes, sino que se puede llegar a diferentes tipos de ellos, por ejemplo: 

- El nivel Principiante, describe desempeños esperados en estudiantes que 
cursan programas de formación de docentes, o en maestros en prácticas 
que se inician en el uso de las TIC para mejorar la enseñanza y el 
aprendizaje. 

- El nivel medio, describe comportamientos esperados de docentes que están 
adquiriendo más experiencia y flexibilidad en su utilización de las TIC en un 
ambiente educativo. 

- El nivel experto, describe comportamientos que demuestran que los 
docentes están usando las TIC eficiente y efectivamente para mejorar el 
aprendizaje de los estudiantes. 

- El nivel transformador, donde describe comportamientos que conllevan 
explorar, adaptar y aplicar las TIC de maneras que cambian 
fundamentalmente la enseñanza y el aprendizaje y que atienden las 
necesidades de una sociedad creciente global y digitalò (Llorente, 2010, p. 
92). 

La propuesta de considerar niveles de expertiz en el uso de las TIC puede ser 

muy útil para las instituciones que tengan muy bien definido un programa de 

educación continua, pues esto daría la oportunidad de programar cursos sobre 

TIC para que sus profesores avancen en conocimiento de las mismas y con ello 

escalen en el dominio de sus competencias. 
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Así también la UNESCO delimita tres grandes bloques de competencias 

respecto a las TIC: 

a) Nociones básicas de las TIC: los docentes como parte de una institución 
educativa desarrolla competencias que abarquen las nociones básicas de 
las TIC, esto es ñsaber y poder manejar de manera inteligente y cr²ticas las 
diferentes herramientas inform§ticasò. 

b) Profundización del conocimiento: este bloque implica que los docentes 
deberán estar formados en las estratégicas y fundamentos para generar las 
articulaciones necesarias entre las posibilidades de las TIC con los 
diferentes contenidos curriculares. 

c) Generación del conocimiento: el tercer bloque de competencias implica 
concebir que es el docente un generador, desarrollador y creador de 
participación cívica, creatividad cultural y facilitador de procesos educativos 
que desarrollen roles, que le permitan a sus alumnos incorporarse a la vida 
laboral, productiva y social, mediante la tarea de crear conocimientos, 
innovar y participar en la sociedad del conocimientoò (R²os, J., Ruiz, J. 2011, 
p. 93). 

La triada de conocimientos que considera la UNESCO respecto al dominio que 

los profesores deben de tener de las TIC, establece una relación con el contexto 

en el que estos se encuentran, pues considera a la institución educativa como 

parte dicha actividad o proceso cuando establece la existencia de tecnologías en 

las mismas para que los profesores adquieran las competencias requeridas en 

TIC. 

Por otro lado, Pere Marques, quien cita en su trabajo a diversos autores 

(Cabero, 1999; Majó y Marques, 2002; Tejada, 1999), resume las siguientes 

competencias en TIC que deben tener los docentes: 

- Tener una actitud positiva hacia las TIC, instrumento de nuestra cultura que 
conviene saber utilizar y aplicar en muchas actividades domésticas y 
laborales. 

- Conocer los usos de las TIC en el ámbito educativo 
- Conocer el uso de las TIC en el campo de su área de conocimiento. 
- Utilizar con destreza las TIC en sus actividades: editor de textos, correo 

electrónico, navegación por internet. 
- Adquirir el hábito de planificar el currículum integrando las TIC. 
- Proponer actividades formativas a los alumnos que consideren el uso de 

TIC. 
- Evaluar el uso de las TIC (Marques, 2008, en Ríos y Ruiz, 2011, p. 94). 

Estas competencias, no solo están enfocadas al ámbito educativo, pues en 

esta propuesta se considera la integración de las TIC como parte de una cultura 
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social y su uso debe ser adecuado dentro y fuera de las instituciones educativas, 

sin embargo, es en estas donde la incorporación y practicas con TIC se vuelve 

más importantes y es aquí donde los profesores deben de poner en práctica las 

competencias que tienen sobre las TIC. 

Para finalizar el tema, a continuación se presenta la clasificación que proponen 

Ríos y Ruiz (2011) sobre las competencias docentes en TIC divididas en cuatro 

dimensiones: 

Tabla: competencias docentes agrupadas en cuatro dimensiones de competencias: 

Competencias 

Técnicas 

Actualización 

profesional 

Metodología docente Actitudes 

- Conocimientos de 
sistemas 
informáticos y redes. 

- Gestión del equipo 
informático 

- Procesador de 
textos 

- Imagen digital 
- Navegación en 

Internet 

- Uso de herramientas 
telemáticas  

- Conocimientos del 
lenguaje hipermedia 

- Hojas de cálculo 
- Bases de datos 
- Sistemas 

tecnológicos 
aplicados a la 
educación. 

- Conocimientos sobre 
teleinformación. 

- Uso de lenguajes de 
autor. 

- Conocimientos de 
las posibilidades de 
los recursos en la 
docencia y para la 
organización y 
gestión. 

- Conocimientos de 
las ventajas e 
inconvenientes de 
los entornos 
virtuales de 
aprendizaje 

- Acceso a las fuentes 
de información 
dedicadas a las 
labores de los 
formadores 

- Conocimientos de 
las repercusiones de 
las TIC en el campo 
de conocimiento. 

- Utilización de los 
programas 
informáticos 
relevantes y 
específicos. 

- Acceso a las 
múltiples fuentes de 
formación e 
información general 
(bibliotecas, cursos, 
materiales, 
formativos, 
prensaé)  

 

- Integración de las 
TIC en los planes. 

- Evaluación de 
Recursos. 

- Aprovechar la 
interactividad 
(instrumental y 
cognitivo) 

- Mediar el proceso 
en las funciones: 
informativa, 
cognitiva y 
comunicativa. 

- Desarrollar 
investigación en red. 

- Acceso a diversas 
fuentes y distintas 
formas de 
representar la 
información 

- Desarrollo de blogs. 
Wikis. Etc. par 
favorecer el trabajo 
colaborativo. 

- Aprovechamiento 
didáctico de los 
recursos y 
herramientas. 

- Elaboración de 
materiales 
didácticos. 

-  Sistema de tutorías 
- Utilización de las 
TIC para la 
autoevaluación y la 
evaluación 

- Actitud abierta y 
crítica ante la 
sociedad actual y las 
TIC. 

- Estar predispuesto al 
aprendizaje continuo 
y a la actualización 
permanente. 

- Actitud abierta a la 
investigación en el 
aula para aprovechar 
al máximo las 
posibilidades 
didácticas de los 
apoyos que propician 
las TIC. 

- Actual con prudencia 
en el uso de las TIC. 

Fuente: Ríos y Ruiz, 2011, págs. 94 y 95. 



38 
 

Ríos y Ruiz (2011) establecen con más detalle las competencias que los 

profesores deben alcanzar en el manejo de las TIC. Además, la relación que 

establecen entre una dimensión y otra es de suma importancia pues las actitudes 

que tengan los profesores influirá en la metodología docente, a su vez, éstas 

llevarán a la actualización docente y finalmente a la competencia técnica que se 

desee alcanzar. 

IV.- Conclusiones: 

Las conclusiones a las que se llegan son las siguientes: 

Una de las competencias que debe desarrollar el profesorado del siglo XXI 

en los diferentes niveles, pero en especial los del nivel superior es la competencia 

en TIC. Lo anterior debido a la presencia que tienen las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación en el ámbito educativo y en la sociedad en general. 

Los planteamientos de los diferentes autores y organizaciones sobre la 

competencia TIC establece tanto el dominio técnico como el pedagógico, 

fundamentado en dos teorías del aprendizaje: la cognitivista y la constructivista. 

La competencia TIC implica aspectos de carácter pedagógico, pero además 

de planeación, administración e investigación de los recursos tecnológicos, pues 

son consideraciones que se deben establecer desde el momento del diseño del 

currículum. 
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RESUMEN. 

 

Los seres humanos por nuestra condición innata, ejercemos la tarea de investigación con 

el deseo de descubrir cosas nuevas y dar respuesta a lo que nos rodea. En México, a 

partir del siglo XX se avanzó en la expansión de la cobertura del sistema educativo. Sin 

embargo, hoy día se requieren mejores condiciones tecnológicas y pedagógicas para 

responder a las necesidades del entorno. La realidad que enfrentamos exige un 

profesional de la educación que investigue y fomente en el alumno una conciencia crítica 

que le facilite su desarrollo integral. Por tal motivo, el objetivo del presente estudio 

consiste en determinar las condiciones que requiere el docente para convertirse en guía 

del aprendizaje a través de la investigación educativa. Respecto a la metodología 

utilizada, se efectuó una revisión bibliográfica de diversos documentos redactados por 

especialistas en materia educativa, considerándose la realidad social. Así podemos 

concluir que la investigación educativa debe orientarse hacia la formación de un docente 

problematizador, investigador y transformador de su propia práctica educativa. 

PALABRAS CLAVE: investigación educativa, docente, proceso educativo 

 

INTRODUCCIÓN 

Los seres humanos somos curiosos por naturaleza, condición innata que ha 

impulsado al hombre a sumergirse en tareas de investigación desde siempre. No 

precisamente, una investigación epistemológica con todas sus implicaciones, pero 

sí un deseo de descubrir nuevas cosas y dar respuesta a lo que le rodea. Así, el 

hombre fue innovando, resolviendo, contrayendo, meditando y filosofando sobre 

su ser y quehacer. 

En la actualidad consideramos a los Centros Universitarios como espacios 

idóneos para desarrollar los procesos científicos, es decir, para mantener vigente 

la relación entre la docencia y la investigación. Desafortunadamente hoy día pocas 

Universidades lo hacen o lo intentan hacer, peor aún, los responsables de formar 

los cuadros de investigadores carecen en muchos casos de una formación sólida.  



41 
 

Encontramos en las Instituciones Educativas a tantos y tantos docentes que 

nunca se formaron como investigadores, por tanto, están imposibilitados para 

asumir la responsabilidad institucional y personal de ejercer esta actividad, mucho 

menos para formar nuevos talentos en este ámbito. ¿Qué procede en estos 

casos? Cada cual debe reconocer sus carencias para así iniciar una nueva etapa 

de formación a través de cursos, talleres, diplomados, posgrados y demás 

herramientas con las cuales adquiera un nivel de perfeccionamiento profesional. 

Después de esto, el docente podrá desarrollar un esquema curricular adecuado 

para convertirse en guía del proceso de aprendizaje y de las labores de 

investigación que generen nuevos conocimientos. 

Continuamente se están buscando nuevos métodos para acercarse a los 

docentes e interactuar con ellos, porque se conoce su importancia central en el 

proceso educativo y porque son ellos quienes finalmente le dan forma y contenido 

a las propuestas educativas. La educación tiene que responder a las necesidades 

actuales, por lo que el papel de los docentes no puede ser siempre igual, y menos 

aún con los adelantos de la tecnología que conlleva al nacimiento de una sociedad 

distinta. De manera que el papel del maestro es objeto de discusión. ¿Cómo debe 

ser el maestro que acompañe a las nuevas generaciones en su desarrollo? Las 

tendencias demandan un maestro cada vez más preparado para enseñar a sus 

alumnos a entrar en contacto con el conocimiento y apropiarse de él, a generar 

situaciones de aprendizaje que les permitan integrar el nuevo conocimiento con el 

precedente, así como dispuesto a contribuir a la construcción de nuevos 

conocimientos desde una perspectiva transdisciplinar.  

El maestro, suele quedar reducido en la práctica a un mejor ejecutor de 

acciones que otros definen como innovadoras; es aquí donde el docente tiene la 

oportunidad de hacer frente a algunos de los problemas más frecuentes que 

limitan los alcances de este tipo de innovación, al carecer de una falta de método 

sistemático de trabajo que permita avanzar efectivamente en la dirección esperada 

y, por la otra a la escasa difusión y la falta de sistematización de estas 

experiencias para ser retomadas o aprovechadas por otros maestros. 
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Lograr que los docentes utilicen un método de trabajo basado en 

investigación-acción será una herramienta eficaz para sortear esas dificultades y 

para echar a andar experiencias no solo pertinentes y viables, sino también 

sustentadas teóricamente. Por lo que el trabajo del docente está intrínsecamente 

conectado con un conjunto de valores tanto personales y sociales como 

institucionales, ya que la educación como proceso intencional de formación de 

personas lleva siempre implícita una orientación hacia el logro de determinados 

propósitos, a través de los cuales se pretende apuntar la formación de un 

determinado tipo de hombre y construir un determinado modelo de sociedad. 

El conjunto de relaciones mencionado se entremezclan formando una trama 

que convierte la práctica educativa en una realidad compleja que trasciende el 

ámbito técnico pedagógico. Se trata de una práctica educativa que va más allá del 

salón de clases, por lo que, el trabajo de los maestros está formado por relaciones 

que convierten la práctica educativa en una realidad compleja. 

 

SUSTENTACIÓN 

En el siglo XX el país avanzó considerablemente en la expansión de la 

cobertura del sistema educativo. Muestra de ello es que mientras en épocas 

anteriores la sociedad era mayoritariamente iletrada, actualmente existe una 

proporción de analfabetas mayor al diez por ciento, la mitad de los cuales son 

mayores de cincuenta años. Asimismo en las últimas décadas, el país ha 

efectuado un importante avance de las instituciones de investigación y desarrollo 

tecnológico, con especial relevancia en el campo de las ciencias de la educación. 

Es indudable que, para varias generaciones, esos logros generaron 

oportunidades de desarrollo personal y de movilidad social. También lo es que el 

sistema educativo actual requiere de mejores condiciones tecnológicas y 

pedagógicas para responder a las necesidades de las nuevas generaciones y de 

la base educativa, así como a las condiciones del entorno internacional. Los 
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procesos que implica la globalización pueden marginar a millones de personas en 

México si no fortalecemos a fondo nuestra educación. 

Por lo que bajo este contexto debe considerarse a la profesión docente como 

un ejercicio profesional y cultural matizado por el entorno social, ya que en la 

actualidad toda formación profesional exige un amplio conocimiento y dominio 

disciplinar especializado. La realidad que enfrentamos y la que se perfila a 

mediano plazo exige un profesional de la educación que sea simultáneamente, 

creativo, responsable y gestor de proyectos y programas de innovación educativa 

y que sea especialista en un campo específico del quehacer educativo por lo que 

cada vez más se le exigirá que investigue y genere conocimiento sobre 

situaciones de aprendizajes con sus colegas y sus alumnos. De manera que un 

profesional de la educación adquiere así el rol de traductor de necesidades 

sociales colectivas con propuestas alternativas de solución frente a los problemas 

detectados. 

Hoy día se realizan diversos congresos sobre educación en los que es 

frecuente escuchar lo que debe de hacerse, pero las propuestas de cómo hacerlo 

son muy escasas.  Lo anterior quizá es consecuencia de una formación docente 

dominada por la tendencia de enseñar contenidos pero no a transformarlos o a 

generarlos. Por lo que esta tendencia dominante resulta evidente cuando se pide a 

los profesores que se realicen resúmenes y análisis sobre un cuerpo de contenido 

ya estructurado siendo el resultado más frecuente una transcripción de las 

principales ideas del contenido en cuestión. 

Si los profesionales de la docencia han sido formados con base a la 

repetición y a la reproducción de textos no se puede esperar que haya propuestas 

de transformación en los procesos educativos. De modo que la práctica 

profesional del docente no se legitima si no pasa por una verdadera investigación 

educativa. Así, la función del investigador en este contexto debe partir del 

convencimiento de que una situación educativa está mal y debe mejorarse 

procurando entender para ello como resolverlo, tomando en cuenta que el 

investigador en este caso es un sujeto con valores sin tener claro que también es 
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un ser humano que tiene preferencias y convicciones; que ha desarrollado la 

claridad respecto a aquellas cosas contra las cuales y por las cuales vale la pena 

luchar y además que busca sentido en su actitud profesional y que trascienda sus 

propios límites. 

De lo anterior, resulta que el objeto propio de la investigación de las ciencias 

sociales necesariamente debe llevar consigo un para qué según si se trata de 

investigación básica o aplicada, si se averigua o se investiga acerca de una 

determinada realidad social a fin de comprenderla mejor o a fin de denunciar una 

situación de injusticia y de intervenir con mayor posibilidad de aciertos sobre la 

realidad. En el caso de la investigación educativa este quehacer comprometido es 

especialmente evidente como lo refiere Schmelkes (2001), al definir la educación 

como una actividad que persigue la transformación de la persona mediante al 

aprendizaje y como consecuencia de su entorno natural y social. Por lo que al 

asumir este hecho como objeto de estudio, la investigación educativa es entonces 

un quehacer científico relacionado con el cambio intencionado. 

Para ser investigador en el campo de la educación es necesario haber 

tomado y tomar continuamente un conjunto de decisiones cuyas implicaciones son 

necesariamente de naturaleza ética que detrás de estas determinaciones 

prevalece una pregunta: ¿Qué realidad quisiera ver el investigador mejorada como 

consecuencia de sus indagaciones? Es evidente que este compromiso puede 

tomar diversas formas desde la obligación con la línea de investigación, que es lo 

que permite ir comprendiendo cada vez mejor una determinada realidad, pasando 

por el compromiso con la institución y la consolidación de las condiciones 

estructurales que permitan realizar investigación de calidad; incluyendo muchas 

veces como diría el maestro  Latapí (1989), el compromiso con la formación de 

nuevos educadores o investigadores en la educación; y llegando en algunos casos 

a suponer claras iniciativas por llevar el conocimiento producido a quienes toman 

decisiones y por promover su uso adecuado. Por lo que una falta de vinculación 

orgánica entre las instituciones de investigación educativa y los agentes de 
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decisión política difícilmente permitirá que tomen en cuenta estrategias destinadas 

a la implantación efectiva de resultados. 

Al afirmar que la profesión docente es un ejercicio profesional y cultural 

matizado por el contexto social donde se desarrolla, se introduce a la formación 

inicial capacitación y actualización que esta profesión demanda. Un profesional de 

la educación tiene que ser simultáneamente creativo, responsable y gestor de 

proyectos y programas de innovación educativa para desarrollar orientaciones 

conceptuales para la elaboración de las propuestas educativas del siglo XXI que 

ya iniciamos, analizando en la acción de educación los principios de democracia, 

participativita, flexibilidad pertenencia y realidad contextual en los cuales debe 

ubicarse la educación y la formación profesional de docentes investigadores. 

Ante este contexto tenemos que la concepción de la educación educativa y 

las condiciones del docente permean la mayoría de las políticas educativas y los 

programas institucionales. Sin embargo,  el profesional de la docencia no se 

encuentra exento de los cuestionamientos de otras corrientes como la pedagogía, 

la sociología, la antropología social, la psicología y otras disciplinas académicas y 

científicas. De ahí el surgimiento de la educación crítica, que otorga al docente el 

encargo social de fomentar al alumno una conciencia crítica sobre la realidad que 

está inmerso para coadyuvar en este sentido a la búsqueda de una ayuda 

personal que le facilite el crecimiento humano, logrando un aprendizaje flexible 

para adaptarse a los cambios de la globalización. Esto le permitirá actuar con 

responsabilidad y compromiso en la transformación de la realidad social. 

No se puede concebir un proceso educativo que no busque la realidad 

objetiva para transformarla. Si la investigación para ser liberadora tiene que estar 

vinculada a la actividad productiva, no puede darse una investigación para la 

educación que no esté centrada en las condiciones concretas de la existencia 

humana, sobre todo del trabajo. Sólo al tomar conciencia de su realidad, el 

hombre puede convertirse en el agente y sujeto de los cambios que en ella se dan. 

Para Elliot (2000), la investigación debe posibilitar este proceso dándole los 

elementos que hagan posible no solamente explicar su realidad y descubrir sus 
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causas fundamentales, sino transformarla a través de una acción sistemática 

organizada. Su finalidad consiste en aportar una ayuda para cambiar las 

condiciones experimentadas como insatisfactorias para algunos individuos o 

grupos respetando al mismo tiempo los valores e intensiones de estos, empleando 

una visión particular de los sujetos en cuanto a los roles educativos. 

La investigación como proceso dialógico, tiene que superar la tradicional 

relación investigador-investigado, convirtiendo a ambos en sujetos del mismo 

proceso. La investigación como acción educativa no será una imposición de la 

visión que de la realidad tenga el investigador, sino el enfrentamiento crítico de 

dos visiones, posiblemente diferentes, que se superan en una acción concreta de 

transformación de su realidad, que se conoce en la medida que se busca 

transformarla. 

Por su parte Barabtarlo (1995), expresa que la investigación participativa 

intentará en cada momento de su desarrollo, articular los aspectos cuantitativos y 

cualitativos; objetivos y subjetivos; explicación y comprensión, que se definen 

partiendo de un malestar de un disfuncionamiento social. Así, participantes e 

investigadores actuarán conjuntamente para construir el conocimiento 

delimitándose aspectos cualitativos. Por ejemplo, en ciencias de la educación, el 

proyecto educativo empleado provocará necesariamente una visión particular de la 

sociedad, es decir, promoverá valores que resultan de un acuerdo social de los 

sujetos en cuanto a los roles educativos. La cuestión fundamental que se plantea 

es preguntarse si, con la ayuda de una aproximación científica incorporada a este 

proyecto educativo, se podrá mostrar cómo se elaboran, se evalúan y se modifican 

las prácticas educativas. 

Los agentes de una investigación participativa se colocan voluntariamente en 

una situación reactiva para Freire (2005), la finalidad consiste en conjunto, en 

poner a punto una metodología con el fin de facilitar el cambio deseado. Como la 

situación es reactiva, los parámetros y objetivos fijados al principio van a ser 

modificados rápidamente. Evolucionan sin cesar. Los agentes se sienten 

obligados constantemente a analizar estas modificaciones cuya interpretación 
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hará posible reajustar el desarrollo de la investigación. De este modo, 

participantes e investigación actuarán conjuntamente para construir el 

conocimiento; podrá delimitarse si el investigador conservará una posición externa 

a la situación explorada. La evaluación de la acción es constante y los resultados 

cada vez son referidos a las personas. El procedimiento pretende ser, en todo 

momento, científico tanto si el proceso utilizado es cuantitativo o cualitativo, es 

decir, la metodología será, en toda circunstancia, absolutamente rigurosa. Con 

esta condición la investigación-acción contribuirá a la construcción de los 

conocimientos a través de las acciones evaluadas. 

Por lo que la investigación-acción es un método que se utiliza para la 

apropiación de la realidad, en el concepto de acción cultural tomado de la 

antropología de Freire. Mismo que juega un papel esencial en la construcción de 

esta didáctica, basándose en la acción liberadora del hombre, que es un proceso 

permanente de acuerdo al principio de que el hombre es un ser inacabado. Es un 

proceso condicionado históricamente, una educación para y del hombre concreto 

insertado en una realidad concreta y en una estructura social que lo condiciona. 

Educandos y educadores se van a educar dentro de un mismo proceso y ambos 

van a aprender del mismo. Así el proceso de aprendizaje partirá de las 

experiencias y necesidades sentidas por los sujetos que participan en el mismo; 

estas experiencias constituyen el punto de partida para la producción del 

conocimiento. 

Freire (2005), refiere que este nuevo vínculo educando-educador supone la 

situación de las relaciones de dominación y poder de la búsqueda de la verdad. Al 

acto de consumir ideas se opone la concepción de crearlas y transformarlas a 

partir de una praxis social, dialógica y cultural. La investigación participativa 

pretende romper con la concepción del elitismo científico. La imagen del 

investigador, del científico, también cambia; pierde sus cualidades míticas para 

que éste sea aceptado como un hombre concreto y no como un sabelotodo cuya 

labor se reduciría a dar y difundir las soluciones correctas. Es importante tener en 

cuenta la composición social del grupo, ya que facilita u obstaculiza la expresión y 
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la discusión de los problemas identificados, y fomenta o no, la confrontación de los 

diferentes puntos de vista sobre estos problemas. 

Un proceso participativo implica: desenvolvimiento del sujeto como ser social; 

posibilidad de emitir puntos de vista; evocar experiencias y compartirlas; analizar 

las condiciones de vida y concientizarse sobre las posibilidades de cambio. En 

este sentido, Barabtarlo (1995), refiere que en la investigación-acción, un principio 

fundamental afirma que el sujeto es su propio objeto de investigación y que, como 

tal, tiene una vida subjetiva. De manera que, la transformación de la realidad 

investigada supone una transformación del mismo investigador. A partir de una 

teoría de las acciones es como podemos observar e interpretar los cambios que 

tenemos como sujetos sociales en un primer momento, como coadyuvar a las 

transformaciones sociales con acciones a mediano y largo plazos.  

La acción aparece así vinculada a lo afectivo y a lo cognitivo; el sujeto 

siempre está comprometido en el proceso aprendizaje, en la investigación, en 

forma afectiva e ideológica. Percepción y acción no pueden darse separadamente, 

constituyen una totalidad en permanente estructuración. Conforme a esta 

concepción de la formación, al investigar la realidad, el hombre se hace a sí 

mismo objeto de su propia conciencia; y el mismo proceso de concientización le 

posibilita avanzar en el proceso de investigación de la realidad. 

En este contexto, el conocimiento, según lo refiere Barabtarlo (1995), es  una 

construcción grupal que supone un proceso de ruptura de concepciones 

cognoscitivas y valorativas para la generación de otras, y donde el conocimiento 

implica también la compresión de ese cambio. De modo que, el trabajo de 

formación tiene como eje estructurante a formación de pensar crítico, de una 

conciencia sobre cómo se produce el conocimiento, acompañada de una 

búsqueda para generar los mecanismos de producción del mismo. 
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RESULTADOS 

Consideramos que el docente tiene un papel fundamental en la práctica 

educativa, puesto que ejerce una gran influencia sobre las nuevas generaciones, 

lo que permite la formación de personas con la habilidad de responder a las 

necesidades de la sociedad actual.  

El docente requiere desarrollarse para dar solución a los problemas 

identificados por el grupo. La identificación del problema, la recolección 

sistemática de datos, la interpretación consensual de los mismos y la aplicación de 

los resultados de la investigación implican un compromiso colectivo. 

El personal académico de las Instituciones Educativas, debe centrarse en la 

investigación-acción educativa, que es la concientización de un grupo para la 

acción y en la acción, con la finalidad de coadyuvar a la transformación de la 

realidad. El grupo adquiere su propia identidad en base al problema que se 

investiga, permitiéndole estar consciente de su situación, de sus intereses y sus 

potencialidades de cambio. Al ser el propio sujeto su objeto de investigación como 

individuo y como parte de un grupo, el mismo debe tomar control de su situación. 

La dimensión de lo social (lenguaje, ideología y conocimiento) está presente 

en lo micro. El aprendizaje agrupa, como teoría de la acción y de los valores, y la 

investigación-acción como métodos de investigación de la realidad para su 

transformación, permiten generar los mecanismos para enlazar lo micro y lo 

macro. Los conocimientos llevan a la acción en la medida que la comprensión de 

la realidad sea un proceso colectivo y continuo que no disocie a los que saben de 

aquellos que cambian la realidad. 

Para la concepción de la investigación refiere Barabtarlo (1995),  que el 

conocimiento válido es el que permite comprender la totalidad de nuestra vida 

como sujetos sociales, y nuestra especificidad como profesionistas; es el que nos 

capacita para conocer en profundidad a los sujetos, hechos y acontecimientos; el 

que permite diferenciar la esencia de la realidad de una simple opinión; el que nos 

posibilita para dialogar, es decir, compartir ideas con otros, planteando preguntas 
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importantes; el que contribuye a dar sentido y orientación a los hechos cotidianos 

el que refuerza la responsabilidad personal y social. 

La investigación-acción educativa es científica en cuanto a sus 

procedimientos y rigor; es este sentido, por cuanto hace al criterio de validez, que 

los datos surgen de la iniciativa y la participación del grupo que pretende conocer 

la realidad. La transformación de ésta significa transformar la propia, como 

sujetos; por lo que respecta a la confiabilidad, ésta de da a través de múltiples 

aproximaciones a la realidad: por las discusiones grupales, las historias de vida, 

las dramatizaciones. La acumulación de información que produce a lo largo de un 

proceso de interacción permite advertir la firmeza de la información y las 

circunstancias que la alteren pues la realidad es recreada a través de los propios 

actores, y, en este sentido, hay una distorsión mínima entre el dato y la realidad. 

Mediante la investigación-acción educativa, los docentes podrán: analizar 

diversos tipos de relaciones contenidas en su trabajo y tener una visión de 

conjunto del mismo; entender las raíces de situaciones que se presentan 

frecuentemente en el proceso educativo y que no son tan evidentes; identificar 

preocupaciones o situaciones educativas que quisieran transformar para que se 

les facilite; reflexionar sobre el quehacer docente cotidiano, partiendo de los 

intereses y los motivos de los maestros, con el fin de despertar o reafirmar su 

deseo de cambio, de superación personal y profesional; experimentar la riqueza 

de oportunidades de aprendizaje que les ofrece el trabajo grupal.; ampliar su 

horizonte de conocimientos sobre educación; insertarse en un proceso que 

fortalezca cada vez más su compromiso con sus alumnos y con la sociedad, así 

como generar proyectos de innovación para el aula y la escuela. 

Aunque no contamos en este momento con datos abundantes, se advierte 

que las resistencias que muestran los docentes no son hacia la investigación en sí 

misma, sino a un tipo de investigación que no estiman significativa, pertinente, 

viable y que en cierto modo les parece ajena a sus expectativas y valores con lo 

cual nos permite explicar las tendencias que se advierten con el tipo de 

investigación que parece predominar en los ambientes educativos: la cualitativa, 
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de aula y basada en el constructivismo abarcando el plano conceptual reflexivo y 

práctico tratando de conjuntar el cómo y el qué de la enseñanza. La idea central 

se resume en la siguiente frase que refiere Díaz Barriga (2001), enseñar a pensar 

y actuar sobre contenidos significativos y contextuados.  

De tal manera que durante el aprendizaje significativo el alumno relaciona de 

manera no arbitraria y sustancial la nueva información con los conocimientos y 

experiencias previas y familiares que ya posee en su estructura de conocimientos 

o cognitiva, logrando un aprendizaje significativo, creando esquemas de 

conocimiento con la relación sustancial entre nueva información y conocimiento 

previo de los contenidos que se facilita con el conocimiento cognitivos como la 

analogía, mapas conceptuales, organizadores previos, y algunas otras estrategias 

Esto le permite obtener ventajas, fomentando en él la motivación intrínseca, la 

participación activa, la comprensión, logrando aprender a aprender y eso nos 

llevaría a producir nuevos conocimientos relacionándolos con la investigación. 

 

CONCLUSIONES 

El quehacer del docente, es elemental para obtener una educación de 

calidad, de donde se desprende la imperiosa necesidad de analizar y redefinir el 

rol de éste en la actualidad. 

La concepción de docencia entiende la práctica educativa como un ejercicio 

social, cuyos postulados rebasan los niveles del aula y la institución. Dado que se 

trata de una actividad compleja con relaciones contextuales, que determina a la 

investigación-acción como una tarea de indagación necesaria que trasciende la 

naturaleza de un quehacer improvisado y rutinario, para orientarse hacia la 

formación de un docente problematizador, investigador y transformador de su 

propia práctica educativa. 

Por lo que se ha indicado, será posible crear un proceso de 

perfeccionamiento continuo planteando la significatividad que pueden tener o no 

para los docentes los productos de las investigaciones educativas y extender las 
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reflexiones o la relevancia del quehacer investigativo como práctica posible del 

docente. 

La investigación educativa concibe al docente como un sujeto activo, 

participativo, consciente de su realidad y de las condiciones que actúan sobre la 

misma, y admiten que a través de la reflexión y de la indagación sobre su 

quehacer, es capaz de introducirse en un proceso auténticamente creativo e 

innovador que contribuya a mejorar su desempeño como educador. De ahí que 

otorgue en la expresión de las capacidades de sentir, de comprender y de actuar, 

privilegiando la reflexión en el proceso de formación en el análisis de lo cotidiano 

como plataforma de investigación de la práctica docente. 

En la relación pedagógica, la investigación-acción educativa se evidencia en 

la forma que el maestro vive su función, como educador en el marco de la 

institución escolar. Por esta razón es fundamental examinar la práctica docente 

prestando especial atención a la relación pedagógica, pues ésta constituye la 

parte culminante del análisis de todas las dimensiones, para que el reflexionar 

sobre la docencia y la investigación construya paulatinamente una nueva práctica 

distinta y mejor fundamentada, centrada en las características y necesidades. 

La investigación-acción educativa que se realiza en los grupos sociales, pone 

énfasis en describir y explicar los dinamismos que se observan o sea, cómo se 

reproducen y cómo se transforman éstos en el seno de que ese grupo. Sin 

embargo, la investigación-acción educativa tiende a una transformación de la 

realidad, teniendo en cuenta que el sujeto individual es un ser de relaciones 

sociales. 

Desde esta perspectiva, la investigación educativa y las condiciones del 

docente nos llevan a la reflexión emitiendo un análisis crítico en el que se 

reconozcan todos los elementos que se reflejan en ella y conducen también a que 

la práctica docente sea social y forme parte de su proceso educativo. 
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Resumen  

El presente trabajo de investigación tiene como propósito conocer el grado de satisfacción 
de servicios educativos de los alumnos egresados de la segunda generación (2008-2012) 
de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades en 
carreras de Licenciatura en Ciencias de la Educación.  

Se aplicaron cuestionarios a 103 alumnos egresados de la segunda generación de 
Millenium III acerca del grado de satisfacción en servicios educativos en su formación 
profesional. El método fue descriptivo y el fundamento teórico fue la Teoría de Sistemas, 
la calidad educativa y la satisfacción del usuario en la calidad educativa.  

La mayoría de los alumnos encuestados consideraron que existe satisfacción en los 
Servicios Educativos, pero también se obtuvo satisfacción regular con porcentajes 
elevados, aparece con valores mínimos la elección de insatisfactoria, pero también es 
baja la elección de la opción de muy satisfactoria. 

Es necesario seguir como organización educativa en procesos de mejora continua, de 
evaluación constante y lograr grados altos de satisfacción de los alumnos en la totalidad 
de los servicios educativos que se ofrecen durante su trayectoria escolar.  
 
Palabras clave: satisfacción, sistemas, calidad educativa, usuario.   

 
 
Introducción  
 

Actualmente la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) tiene en sus 

escuelas y facultades, programas acreditados o de buena calidad y ha venido 

integrando un sistema de gesti·n de calidad ñque asegura el cumplimiento de las 

funciones universitarias y una administración institucional eficiente y flexible, 

sustentada en un marco normativo actualizado que regula adecuadamente el 

desarrollo de sus funcionesò (Plan de Desarrollo Institucional 2010-2014, p. 18).  

Como dependencia de la UAT, la Unidad Académica Multidisciplinaria de 

Ciencias, Educación y Humanidades (UAMCEH) se ha involucrado 

permanentemente en la evaluación interna y externa y revisiones, así como en 
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actualizaciones curriculares como un proceso de mejora continua en la calidad de 

la educación, a través de evaluaciones para certificaciones y acreditaciones. En el 

año 2003, se inicia el proceso de autoevaluación de los cuatro programas 

educativos de Ciencias de la Educación en sus diferentes opciones, para dar 

respuesta a una serie de indicadores señalados por las instancias evaluadoras y 

acreditadoras. En 2006, los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 

Educación Superior (CIEES) evaluaron los programas educativos (PE) de la 

Licenciatura en Ciencias de la Educación con las opciones en Ciencias Sociales, 

Tecnología Educativa, Químico Biológica y Administración y Planeación Educativa. 

En el año 2005 la UAT inicia una actualización de reforma curricular denominado 

Millenium III que llevó a la actualización del plan de estudios en las licenciaturas 

de Ciencias de la Educación en sus diferentes opciones, como paso para su 

acreditación. En el 2011 los PE de Ciencias de la Educación son evaluados por el 

Comité para la Evaluación de Programas de Pedagogía y Educación (CEPPE), 

mismo que les otorgan la acreditación con vigencia de cinco años. Como parte de 

la evaluación y en relación al cumplimiento de metas compromisos establecidos 

en el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional  (PIFI) se han realizado 

auditorias sobre el ejercicio de los recursos asignados y de igual forma en los 

procesos del Sistema de Gestión de Calidad, se han desarrollados procesos que 

han sido certificados y recertificados por la Norma ISO 9001:2008. Estas acciones 

son algunas de las que han permitido que la UAMCEH esté transitando con éxito 

en la prestación de servicios de calidad a través de la evaluación permanente. 

  En el marco de la Calidad Educativa, la satisfacción del usuario, es un 

indicador importante de la calidad del trabajo y quienes hacemos la presente 

investigación, consideramos necesario conocer la satisfacción de los alumnos en 

los servicios educativos para valorar la gestión educativa y realizar procesos de 

mejora continua en la dependencia e institución de la que somos parte y en 

correspondencia con los indicadores de los organismos evaluadores y 

acreditadores.  
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Pregunta de investigación  
 
¿Cuál es el grado de satisfacción en servicios educativos de los egresados de la 

segunda generación del Plan Millenium III  (Generación 2008-2012) de la Unidad 

Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades?  

 
Objetivo  
 
Identificar el grado de satisfacción de los alumnos egresados de la segunda 

generación del Plan Millenium III  (Generación 2008-2012) en servicios educativos. 

 
Hipótesis  
 
Los egresados de la segunda generación del Plan Millenium III  (Generación 2008-

2012) en servicios educativos consideran un grado satisfactorio durante su 

trayectoria escolar en la UAMCEH.  

 
Sustentación  

Teoría general de sistemas  

La teor²a general de sistemas es la exploraci·n cient²fica de ñtodosò y de las 

ñtotalidadesò, una teor²a global que investiga el todo organizado de variables y que 

se arma de categorías como interacción, transacción, organización teleológica, 

etc. Su autor es Ludwig von Bertalanfy y la da a conocer en 1947. El concepto de 

sistema, se refiere al conjunto de elementos y procesos que operan de manera 

integrada para cumplir con una función o actividad; se refiere a los componentes 

de lo mismo, al identificar proveedores, clientes o usuarios, insumos y productos y 

la serie de procesos diseñados para generar o producir un producto o servicio.  

Según Bertalanfy (1984) los problemas reales de las sociedades están en la 

organización de los elementos que los conforman y son resultantes de las 

interacciones de las partes que en su dinámica ofrecen comportamientos y formas 

específicas, muchas veces no descomponibles en acontecimientos locales.  

Una de las metas de la teoría general de sistemas es la formulación de 

principios válidos para sistemas en general, sea cualquiera la naturaleza de los 
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elementos que la componen considerando que hay una tendencia general hacia la 

integración entre las ciencias y que esta parece girar en relación a una teoría 

general de sistemas como un recurso importante que fundamenta la integración.  

En relación con la formación de estudiantes o usuarios y a los servicios que 

tenemos las escuelas para atender las demandas, el paso inicial, es entender a la 

institución educativa como un sistema del cual forman parte todos los que hacen 

posible el hecho educativo y al usuario como principal beneficiario de los servicios.  

Aunque el concepto de usuario, referido al alumno utilizado en una institución 

educativa, resulte novedoso.  

Algunas interrogantes de inicio pueden ser ¿estamos cumpliendo nuestros 

objetivos? ¿Estamos cumpliendo las expectativas de los estudiantes? ¿en qué 

servicios educativos necesitamos mejorar? ¿Podríamos decir que la UAMCEH, 

está cumpliendo como subsistema de la UAT y como sistema en sí mismo? 

Algunas características de la teoría de sistemas:  

ü Se debe tener muy claramente el objetivo central para poder determinar los 

pasos a seguir, además de los elementos que se requieren para alcanzarlo.  

ü Se requiere una visión y un plan.  

ü Se requiere un conocimiento de las cosas en su esencia y no solo 

apariencia. 

 

Se presentan consideraciones básicas acerca de un sistema:  

ü Los objetivos del sistema considerando como un todo y más especialmente 

las medidas de actuación del sistema completo.  

ü El medio ambiente del sistema: las restricciones fijas.  

ü Los recursos del sistema. 

ü Los componentes del sistema, sus actividades, metas, indicadores etc.  

 

En el caso de la UAMCEH, como dependencia y organización, se puede 

identificar el sistema y los subsistemas. En cada subsistema están presentes los 

mismos elementos: proveedores, insumos, procesos, productos y usuarios, 

reconociendo los servicios educativos como elementos muy importantes en el 

funcionamiento del sistema y los subsistemas. 
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En relación al sistema y subsistemas: La UAMCEH implementando el plan de 

estudios MILLENIUM III. Subsistemas: Las licenciaturas que constituyen la oferta 

educativa.  

 

Calidad educativa  

El término de calidad fue empleado desde 1930, aunque empezó a tener un 

gran auge en regiones tan lejanas a nosotros como Japón, con Deming y Juran en 

el año de 1951 y aplicado a ámbitos tan distinto de la educación como es el 

industrial. Desde entonces ha sido bien acogido en otros países y ámbitos como la 

educación en los que se ha aplicado constantemente. De hecho se habla de una 

cultura de calidad en las instituciones educativas. Sylvia Schmelkes (1995), 

explica la calidad educativa como un componente del desarrollo de un país, y en 

relación a las instituciones que pueden aumentar el nivel de excelencia. 

Una organización orientada hacia la calidad es aquella que se define a sí 

misma en función de la satisfacción de las necesidades de sus usuarios y que 

busca superarse de manera permanente. La calidad implica un enfoque 

sistemático de la educación y la mejora continua en los procesos.  

El término de calidad ha sido materia de debate interno en el ámbito 

educativo y se entiende la calidad según el contexto y la época.  La aplicación de 

la calidad, parafraseando a Muñiz (2004), puede ser entendida como mejora 

continúa en el servicio hasta formar el desarrollo de una cultura de calidad que 

significa el aprovechamiento máximo de la capacidad y recursos existentes. 

 

Calidad del servicio 

Joan-Lluís Capelleras y José Mª Veciana (2001) señalan que no existen 

acuerdos en cuanto a la conceptualización de la calidad de servicio en el ámbito 

universitario desde la perspectiva del usuario  y destacan que la mayoría de 

autores se basan  en las percepciones en las que la satisfacción ocuparía desde 

nuestra perspectiva un lugar importante.  
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Satisfacción del usuario  

La satisfacción del usuario en una organización comprometida con la calidad, 

es aquella en la que la satisfacción del usuario tiene la más alta prioridad. Si se 

ubica en términos del estudiante se puede decir que el propósito de la institución 

educativa ha de ser el de lograr un sentido de disfrute en el servicio que recibe. El 

concepto de satisfacción del usuario lo relacionamos en su origen directamente 

del campo de la gestión de las empresas económicas de producción y de los 

servicios con el de Satisfacción del Cliente, como de las principales metas del 

mercado. Cortada y Woods (1995), la definen as²: ñSatisfacci·n del cliente se 

refiere a la entrega de un producto o servicio que cumple o supera las 

expectativas o necesidades del cliente; y a los indicadores que determinan los 

niveles de satisfacci·n sobre el producto entregado o el servicio brindado.ò(p.110). 

 

El Plan de estudios Millenium III.  

El Plan de estudios Millenium III nace en el año 2005 como una actualización 

a Misión XXI, a partir de las sugerencias y /o recomendaciones emitidas por los 

CIEES, los perfiles elaborados por CENEVAL, por algunas carreras cuyos 

egresados presentan EGEL, resultados de estudios de egresados y empleadores, 

las experiencias de Misión XXI, las políticas de las SEP y tendencias de la 

educación en carreras afines. Para la actualización del Plan de estudios se 

revisaron entre otros aspectos: la definición del perfil profesional de la carrera, 

objetivos de la carrera, fundamentación, mapa curricular, carga horario y crediticia, 

contenidos, recursos e infraestructura, mecanismos de titulación, prácticas pre 

profesionales y servicio social. En el caso de la UAMCEH la actualización inicia en 

2005 y termina en 2008. En este año 2013, se inician procesos nuevamente de 

revisión y actualización de programas educativos.  

Diseño metodológico de la investigación  

El método utilizado en la investigación fue el descriptivo, con un diseño 

transversal. La técnica de recolección de datos fue la encuesta utilizando un 

cuestionario que fue aplicado en la fase de pilotaje a inicios de 2012 y una vez que 
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se hicieron los cambios y ajustes a algunos ítems del cuestionario, quedando un 

total de 55 ítems, se procedió a hacer la aplicación en noviembre de 2012 a un 

mes de egreso de los alumnos. La población fueron los alumnos de las  

Licenciaturas en Ciencias de la Educación, aplicándose casi a la totalidad de la 

población (95%) de los alumnos egresados de Millenium III. La población 

egresada 2012-3 fue de: LCE opción Administración y Planeación Educativa 35 

alumnos, LCE opción en Ciencias sociales 25, LCE con opción en Químico 

Biológicas 8 y LCE con opción en Tecnología Educativa 41, un total de 111 

alumnos.   

El análisis de la información se realizó a través de la estadística descriptiva 

con un estudio de frecuencias. El diseño del instrumento se realizó considerando:  

 

ü Variable: satisfacción en servicios educativos  

ü Dimensiones: datos generales, organización académica, sistema de 

enseñanza, plan de estudios, sistema de evaluación del aprendizaje, 

práctica docente, organización administrativa, servicio social, prácticas pre 

profesionales, recursos materiales, actividades culturales.  

ü Indicadores: muy satisfactoria, satisfactoria, regular satisfactoria, poco 

satisfactoria, insatisfactoria.  

 

Resultados  

Datos generales: un porcentaje muy elevado (60%) de los alumnos 

prefirieron proporcionar información de manera anónima; la mayor parte de los 

alumnos (76%) se ubica en 22 y 23 años de edad; el número de alumnos (51%) y 

alumnas es muy semejante (49%), y la gran mayoría son solteros (83%). En 

relación a la población encuestada se consideró la matrícula por programa 

educativo de las Licenciaturas en Ciencias de la Educación, en donde la mayor 

matrícula son los alumnos de la opción en tecnología educativa y de la opción en 

administración y planeación educativa, al otro lado, las de menor matricula 

corresponden a la opción en ciencias sociales y de químico biológicas. 
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En las dimensiones investigadas:  

Organización académica: la opción mayormente seleccionada en la 

dimensión fue la de satisfactoria, algunos ítems con mayor porcentaje en esa 

categoría fueron sobre la organización del plan de estudios por período de 

acuerdo a la capacidad y tiempo de estudio, de la organización de las asignaturas 

en los niveles básico, disciplinar y profesional, la organización de materias por 

créditos y la flexibilidad para elegir materias, cambio de carrera, recuperación y 

adelanto de carrera, se señala que sobre la participación del alumno para la 

elección de materias optativas se eligió mayormente la opción de regular 

satisfactoria. Es importante notar que la opción de insatisfactoria fue muy 

mínimamente considerada en las respuestas, el máximo fue en el ítem referido a 

la participación del alumno para la elección de materias optativas, la opción de 

muy satisfactoria, también fue mínimamente considerada como en el ítem de la 

flexibilidad para la elección de materias, cambio de carrera (si se considera 

necesario) recuperación y adelanto de materias.  

Sistema de enseñanza: en la totalidad de los ítems la opción mayormente 

seleccionada fue la de satisfactoria como en los ítems, el sistema de enseñanza 

de los profesores se orientó al cumplimiento del objetivo de la carrera, la 

metodología de la enseñanza utilizada por los profesores durante los cursos, la 

utilización de materiales y recursos didácticos para la enseñanza, el sistema de 

enseñanza significó siempre una oportunidad para el aprendizaje y el sistema de 

enseñanza permitió un trabajo académico participativo de profesores y alumnos. 

La mayor elección de la opción de insatisfactoria fue el ítem la utilización de 

materiales y recursos didácticos para la enseñanza, mientras que la opción de 

muy satisfactoria tuvo su mayor porcentaje en el ítem la metodología de la 

enseñanza utilizada por los profesores durante los cursos. 

En el plan de estudios la categoría de respuesta mayormente seleccionada 

fue la de satisfactoria, pero la categoría de regular satisfactoria está muy próxima 

en cuanto al porcentaje. Se obtuvo satisfactoria en los ítems  en relación a que si  

las materias del plan de estudios consiguieron cubrir el objetivo general de la 
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carrera, en el ítem el contenido de la asignatura con respecto al plan de estudios , 

en el ítem la bibliografía sugerida en los programas de estudio se elige 

mayormente la opción de satisfactoria , en los ítems en relación a y los temas 

fueron tratados en clase y la relación teoría y práctica en tu carrera la opción 

mayormente elegida fue la de regular satisfactoria . La opción de insatisfactorio 

tuvo su mayor porcentaje en  la relación teoría y práctica en tu carrera  y la opción 

de muy satisfactorio se consideró en tres ítems el contenido de la asignatura con 

respecto al plan de estudios,  en los ítems en relación a  los temas fueron tratados 

en clase y  a  la relación teoría y práctica en tu carrera. 

En el sistema de evaluación del aprendizaje, la opción mayormente 

seleccionada fue la de satisfactoria, seguida también de manera muy cercana por 

la de regular satisfactoria. Se obtuvo mayor porcentaje de satisfactoria en los 

ítems la evaluación fomentó la reflexión crítica y la asimilación de contenidos, las 

calificaciones obtenidas al final del periodo consideraban tanto los procesos de 

enseñanza-aprendizaje y los exámenes realizados durante el curso, Las pruebas 

para evaluación permitieron conocer el progreso real de los aprendizajes y se 

definieron con claridad los ejercicios y los criterios de evaluación al inicio del 

período;  en el ítem en relación a que si se procuró la congruencia entre la 

evaluación y el trabajo realizado durante los cursos la opción mayormente elegida 

fue la de regular satisfactoria; la opción de insatisfactoria fue elegida con igual  

porcentaje en cuatro ítems  en relación a que si se procuró la congruencia entre la 

evaluación y el trabajo realizado durante los cursos, la evaluación fomentó la 

reflexión crítica y la asimilación de contenidos, las calificaciones obtenidas al final 

del periodo consideraban tanto los procesos de enseñanza-aprendizaje y los 

exámenes realizados durante el curso , las pruebas para evaluación permitieron 

conocer el progreso real de los aprendizajes. El mayor porcentaje de muy 

satisfactoria fue considerada en el ítem, las pruebas para evaluación permitieron 

conocer el progreso real de los aprendizajes.  

 

Práctica docente 
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En la práctica docente, la opción mayormente elegida fue la satisfactoria, 

encontrándose nuevamente de manera muy cercana la categoría de regular 

satisfactoria. Algunos ítems que tuvieron el mayor porcentaje en satisfactoria 

fueron en relación a la práctica docente de los profesores mostrando 

conocimientos actualizados de la materia, la práctica docente de los profesores 

para propiciar y reforzar los conocimientos en el alumno y  los profesores 

incorporaron a la práctica docente innovaciones didácticas de acuerdo a las 

nuevas tecnologías de la información . Hubo dos ítems en los que la opción 

mayormente elegida fue la de regular satisfactoria en la relación del profesor con 

los alumnos y la asistencia y puntualidad del profesor. La opción de insatisfactoria 

solo aparece en tres de los cinco  ítems de la dimensión,  en práctica docente de 

los profesores para propiciar y reforzar los conocimientos en el alumno, los 

profesores incorporaron a la práctica docente innovaciones didácticas de acuerdo 

a las nuevas tecnologías de la información y la asistencia y puntualidad del 

profesor.  La opción de muy satisfactoria fue mayormente elegida en la relación 

del profesor con los alumnos.  

En la organización administrativa: la opción de satisfactoria y regular 

satisfactoria se diferencian  mínimamente, la opción de satisfactoria fue elegida en 

los ítems en relación a si la administración fue facilitadora en los servicios y/o 

trámites que como alumno solicitaste como: inscripción, constancias, información, 

etc. y los alumnos, directivos, docentes, secretarias, bibliotecarios, intendentes 

fueron  un equipo. El ítem la información sobre el plan de estudios Millenium III y 

de tu carrera que obtuviste de la administración la recibiste tuvo con igual 

porcentaje las opciones de satisfactoria y regular satisfactoria. La opción de 

regular satisfactoria fue elegida con mayor porcentaje en los ítems que valoraban  

las funciones administrativas que se realizan en la Unidad están delimitadas y los 

roles bien establecidos y diferenciados y la  notificación oportuna por parte de la 

administración de periodos de actividades culturales, eventos deportivos y otras. 

La opción de insatisfactoria, fue mayormente elegida en el ítem relacionado con la 

notificación oportuna por parte de la administración de períodos de actividades 

culturales, eventos deportivos y otras  y la opción de muy satisfactoria fue elegido 
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mayormente en el ítem de  la administración fue facilitadora en los servicios y/o 

trámites que como alumno solicitaste como inscripción, constancias, información, 

etc.  

En el servicio social: la opción mayormente elegida fue la satisfactoria  en tu 

participación como prestatario en el lugar donde realizaste el servicio social , los 

conocimientos adquiridos en las clases fueron aplicados en tu servicio social , los 

conocimientos adquiridos en el servicio social fueron aplicados en el aula , la 

experiencia en general al realizar el servicio social fue para tu desarrollo personal 

y académico y la Unidad te apoyó con información, ubicación y seguimiento 

durante tu servicio social . La opción de insatisfactoria fue mayormente elegida en 

el ítem la Unidad te apoyó con información, ubicación y seguimiento durante tu 

servicio social, mientras que la opción de muy satisfactoria aparece con mayor 

elección en el ítem en lo relacionado con tu  participación como prestatario en el 

lugar donde realizaste el servicio social. 

En las prácticas pre profesionales:  la opción de satisfactoria fue elegida con 

mayor porcentaje en el total de ítems del rubro, en tu participación como 

prestatario en el lugar donde realizaste tus prácticas pre profesionales, los 

conocimientos adquiridos en las clases fueron aplicados en tus prácticas pre 

profesionales, los conocimientos adquiridos en tus prácticas pre profesionales 

fueron aplicados en el aula, la experiencia en general al realizar las prácticas pre 

profesionales fue para tu desarrollo personal y académico y la Unidad te apoyó 

con información, ubicación y  seguimiento durante tus prácticas pre profesionales. 

La opción de insatisfactoria  fue elegida en dos de los ítems y con mayor 

porcentaje en el ítem la Unidad te apoyó con información, ubicación y  seguimiento 

durante tus prácticas pre profesionales. La opción de muy satisfactoria, fue 

considerada con mayor porcentaje en el ítem la experiencia en general al realizar 

las prácticas pre profesionales fue para tu desarrollo personal y académico.  

Recursos materiales : se obtuvieron porcentajes muy similares en las 

categorías de satisfactorio y regular satisfactorio, en el ítem las aulas reúnen las 

condiciones para realizar los procesos de enseñanza-aprendizaje la opción 
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mayormente elegida como respuesta fue la satisfactoria , mientras que la 

respuesta de regular satisfactoria aparece como mayormente elegida en la 

tecnología que existe en la escuela para facilitar la enseñanza y el aprendizaje, el 

número de computadoras facilitan la búsqueda y el procesamiento de la 

información en el momento que se requiere evitando la pérdida de tiempo al 

alumno y la biblioteca de la Unidad Académica por su cantidad de libros 

actualizados para la carrera,  vuelve a aparecer la opción satisfactoria en el 

espacio ocupado por la Unidad Académica para la distribución de aulas y pasillos. 

La opción de insatisfactoria fue elegida con mayor porcentaje en el número de 

computadoras facilitan la búsqueda y el procesamiento de la información en el 

momento que se requiere evitando la pérdida de tiempo al alumno y la opción de 

mayor satisfacción se elige en la tecnología que existe en la escuela para facilitar 

la enseñanza y el aprendizaje.  

En las actividades culturales: la opción mayormente elegida en el rubro fue la 

de regular satisfactoria en el ítem la Unidad Académica impulsa actividades 

culturales, en el ítem con respecto a la oportunidad de participación en actividades 

culturales, en las actividades culturales realizadas en la Unidad Académica 

apoyan la formación integral del alumno, en la organización de actividades 

cultuales en la Unidad Académica y en el ítem de la frecuencia de actividades 

culturales se obtuvieron dos porcentajes iguales para satisfactoria y regular 

satisfactoria . La opción de insatisfactoria fue mayormente elegida en el ítem la 

frecuencia de actividades culturales en la Unidad Académica  y la opción de muy 

satisfactorio se elige  en la Unidad Académica impulsa actividades culturales .  

En resumen:  

En la mayoría de los ítems que midieron la satisfacción con los servicios 

educativos, fue elegida la categoría de satisfactoria, pero también se obtuvo la 

categoría de regular satisfactoria con porcentajes elevados. Es mínima la elección 

de insatisfactoria, pero también es baja la elección de la opción de muy 

satisfactoria. 
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Las dimensiones que tuvieron mayor porcentaje de muy satisfactoria fueron 

las de Servicio social y las de Prácticas pre profesionales.  

Igualmente las dimensiones que tuvieron mayor porcentaje de satisfactoria 

fueron las de Servicio social y las de Prácticas pre profesionales. 

Las dimensiones en donde se obtuvo mayor porcentaje de regular 

satisfactorio fueron las de Actividades culturales, Plan de estudios y Práctica 

docente.  

Las dimensiones en donde se obtuvo la categoría de poco satisfactorio con 

mayor porcentaje fueron las de Plan de estudios, Organización administrativa y 

Actividades culturales.  

Las dimensiones en donde se obtuvieron mayor porcentaje de insatisfacción 

fueron las de Organización académica y Organización administrativa.  

 

Conclusiones  

La investigación realizada mostró el grado de satisfacción en servicios 

educativos de la Generación  (2008-2012) de las Licenciaturas de Ciencias de la 

Educación en sus diferentes opciones. En el trabajo se planteó la existencia de 

satisfacción en la trayectoria escolar de los alumnos como una hipótesis, la cual a 

través del trabajo y por los resultados obtenidos se acepta que existe, se 

precisaron los grados de satisfacción de los alumnos con los servicios educativos 

y  se visualizó el sistema de la UAMCEH y los subsistemas en las licenciaturas 

investigadas en cuanto a los servicios educativos y si bien la opción más 

seleccionada fue la de satisfactoria, es decir que los alumnos han encontrado 

satisfacción en el paso de su trayectoria escolar, si encontramos la categoría de 

regular satisfactoria muy cerca de satisfactoria, y hasta poco satisfactoria e 

insatisfactoria en servicios básicos  muy importantes en la trayectoria de los 

alumnos que nos indica que es necesario continuar  como organización educativa 

en procesos de mejora continua, decidir los mejores servicios educativos que 

dejen la completa satisfacción o sean muy satisfactorios para el total de los 
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alumnos, ofrecer calidad educativa a nuestros alumnos, ya  que la gestión, la 

interacción, la atención , la enseñanza, la infraestructura, los condiciones de los 

procesos de formación profesional e integral impactan a los alumnos como 

beneficiarios directos en lo que perciben con el día a día y que les va conformando 

una percepción y una opinión muy válida y es la proyección del quehacer 

educativo de las instituciones. Este trabajo puede aportar información para definir 

áreas de trabajo prioritarias en las academias, la gestión, la evaluación, la 

formación académica de los alumnos, la administración, actividades culturales, 

etc.    
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ELEMENTOS QUE FAVORECEN O LIMITAN LA CALIDAD DEL SERVICIO 

EDUCATIVO DE LA UAMCEH: PERCEPCIÓN DOCENTE Y ADMINISTRATIVA. 

REVISIÓN DE LITERATURA 

Mónica Lizeth Hernández Vega 
Jesús Ponce García 

 

RESUMEN 

El trabajo plasmado es el resultado de una breve revisión de literatura de la 

evaluación de la calidad en educación superior para integrar el marco referencial del tema 

de investigaci·n titulado ñElementos que favorecen o limitan la calidad del servicio 

educativo de la UAMCEH: percepci·n docente y administrativaò. Como resultado de la 

revisión y en el contexto del objeto de estudio se logra clarificar por calidad del servicio 

educativo el grado de conformidad y satisfacción que experimenta la comunidad 

académica sobre los diferentes servicios prestados por la institución universitaria y los 

profesores, y bajo la premisa de que es posible y necesario encontrar en la percepción del 

profesorado y administrativos información sustancial que permita la toma de decisiones 

estratégicas para la mejora continua en las IES, se formula la siguiente hipótesis: El 

personal docente y administrativo de la UAMCEH logra identificar los elementos que 

favorecen y/o limitan la calidad del servicio educativo brindado a partir de la perspectiva 

que tenga de éste. Se presentan también las descripciones de distintos modelos de 

evaluación aplicados y adaptados en diversos estudios, logrando identificar tres como 

bases fundamentales para el objeto de estudio del proyecto: ECUALE, Senlle y Gutiérrez 

e IPO. 

 

Palabras claves: Calidad en educación superior, Percepción docente y administrativa. 

 

Introducción 

La educación superior no ha quedado exenta de las diversas y en 

ocasiones incompatibles políticas internacionales por estandarizar criterios e 

indicadores de calidad que permitan su aseguramiento en cuanto a los servicios 

brindados por la universidades e instituciones de educación superior como parte 

de los efectos multiplicadores de la globalización. 

 

Sin embargo pese a que los esfuerzos por conciliar diferentes modelos 

para la evaluación de la calidad en la educación superior se han impulsado 
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fuertemente en las últimas dos décadas, en nuestro país son esfuerzos colectivos 

realizados con universidades europeas y sudamericanas los que han marcado la 

pauta inicial para el estudio de la percepción de la calidad en educación superior 

por parte de sus agentes esenciales: Docentes, directivos-administradores, y 

alumnos. 

La Universidad Autónoma de Tamaulipas ha impulsado fuertemente 

políticas de evaluación, certificación y acreditación de sus procesos y programas 

educativos en la última década, logrando con esto elevar indicadores de 

competitividad académica funcionales para efecto de cumplimiento de estándares 

requeridos para óptima participación en programas de financiamiento y 

consolidación de prestigio académico. Las escuelas y facultades han debido 

adaptar, desarrollar y/o implementar modelos de gestión de la calidad, y 

estructuras de mejora continúa en función de marcos de referencia y 

autoevaluaciones de los COPAES, CIEES y normas ISO: 9001:2008. 

 

Sin menoscabo de la pertinencia y funcionalidad que pudiera apreciarse 

en cada uno de estos indicadores de excelencia alcanzados, y en razón de cotejar 

los resultados de dichas evaluaciones y acreditaciones, se indaga acerca de la 

percepción de la calidad del servicio educativo brindado en la UAMCEH, desde la 

perspectiva de algunos de los agentes sustanciales en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, los docentes y administrativos de la institución.  

 

La revisión de literatura que a continuación se desarrolla ha servido de 

sustento teórico y metodológico para el pre-diseño de un proyecto de investigación 

que permita integrar una valoración interna desde una perspectiva docente y 

administrativa del impacto de su labor en la calidad del servicio educativo brindado 

al cliente (estudiante y empleador) así como del conocimiento de las políticas y 

modelo de gestión de la calidad establecida por la dependencia de educación 

superior (UAMCEH-UAT). Se considera prioritario este diagnóstico en tanto que 

dicha valoración pueda sustentar propuestas de acciones estratégicas a partir de 

los elementos identificados por los docentes y administrativos como elementos 
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limitantes o favorecedores en la consecución de la calidad del servicio educativo 

universitario. 

 

Dentro de la preguntas que guían esta revisión de literatura se encuentran 

las encaminadas a establecer un marco conceptual de calidad en educación 

superior, y conocer cuáles son los modelos mayormente aceptados en la medición 

de la calidad de educación superior, así mismo lograr identificar los estudios que 

sirvan de antecedente en cuanto a la indagación de las perspectivas de docentes, 

directivos y administrativos en cuanto a la calidad de sus dependencias. Para ello 

el procedimiento de búsqueda fue a través de la base de datos EBSCO, artículos 

empíricos basados en estudios de percepciones de la calidad en académicos y 

administrativos, identificación de modelos e instrumentos validados para la 

medición de la percepción en los servicios de calidad ofrecidos por las IES desde 

ámbito docente y directivo. 

 

Lo anterior, con el objetivo de estructurar las bases teóricas y 

metodológicas que brinden la pauta para el desarrollo del proyecto de 

investigación titulado: Percepción de docentes y administrativos de la calidad del 

servicio educativo en la UAMCEH: elementos que la favorecen o limitan. 

 

I. CONCEPTUALIZACIÓN DEL TEMA 

La evaluación de la calidad y la mejora continua es, hoy por hoy, la piedra 

angular que permite el acceso a instituciones, organizaciones y empresas a 

estándares internacionales de prestigio y excelencia en cuanto a la calidad del 

servicio o producto que venden, como incansable y continuo proceso de 

autoevaluación y evaluación externa para la consolidación de indicadores 

validados en gran medida por agentes externos, en donde las organizaciones la 

mayoría de la veces deberán adaptar su procesos a dichos parámetros en tanto su 

naturaleza se los permita. La educación superior no es la excepción en la carrera 
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por lograr la excelencia en la calidad educativa de uno de los servicios 

sustanciales al hombre, su educación y profesionalización. 

 

 El tema de la calidad educativa se encuentra permanente en las 

investigaciones de expertos europeos, y del continente americano también. 

ñIgualmente, est§ en la agenda del d²a de los gobiernos y en los acuerdos 

internacionales el promoverla como herramienta de calidad pero igualmente como 

estrategia de convergencia e interacci·n entre los pa²sesò (Ospina, 2011). 

 

Para conformar el marco conceptual de la calidad en educación superior 

habría primeramente que contextualizar la concepción de calidad. Por su origen en 

latín significa "cualidad, manera de ser", su significado castellano es "propiedad o 

conjunto de propiedades inherentes a una cosa, que permiten apreciarla como 

igual, mejor o peor que las restantes de su especieò (L·pez, (2011). Pero 

acercando una acepción al plano de calidad organizacional encontramos la de 

Lepeley (2007), en Eleuteria López (2011, p 4) definida como ñel beneficio o la 

utilidad que satisface la necesidad de una persona al adquirir un producto o 

servicioò. Integrando esta visi·n con la de gesti·n de la calidad entendida como 

ñun sistema de administraci·n de organizaciones que se basa en el principio de 

hacer las cosas bienò. Dicho sistema parte del objetivo de lograr la satisfacci·n de 

clientes externos, bajo el pleno entendimiento de que para cumplirlo será 

necesario satisfacer las necesidades de los clientes internos de la organización o 

institución. Y justamente por esta apreciación que aún cuando autores como 

Harvey y Green (1993) sostienen que existen hasta cinco maneras distintas de 

entender la calidad, para efectos de estudiar la calidad del servicio educativo de 

las instituciones de educación superior desde la perspectiva de los docentes y 

administrativos es que se encuentra consistencia en la visión de Vergara, J. C. y 

Quesada, V. M. (2011), al plantear que la calidad de dicho servicio se ve reflejada 

en el grado de conformidad y satisfacción que experimenta la comunidad 

académica sobre los diferentes servicios prestados por éste. 



72 
 

 

Bastante extensos han sido los esfuerzos por investigar el campo de la 

calidad en educación superior en distintos países, y desde diferentes perspectivas 

y modelos, ya fuesen estudiantes como principales clientes, empleadores y padres 

de familia; sin embargo congeniando con los fines particulares de la problemática 

a investigar es que la apreciación de Senlle y Gutiérrez (2005) en cuanto a que 

calidad del servicio educativo prestado por las universidades será el resultado no 

de un solo grupo de personas, sino de todos los involucrados en el proceso a 

desarrollar para prestar dicho servicio; y los docentes y administrativos son parte 

sustancial en la consecución de los objetivos de calidad. Entendiendo por 

administrativos a los grupos de académicos que tienen una responsabilidad 

directiva, de gestión y administración escolar frente a un departamento o área de 

la institución, y que sin lugar a duda tiene una perspectiva interesante en cuanto al 

servicio prestado.  

 

Para medir la calidad de servicio educativo de una IES, habría que 

precisar desde qué perspectiva se quieren obtener los resultados, y para ello 

estudios anteriores en las últimas tres décadas han desarrollado e implementado 

diferentes modelos que desde el marco referencial empresarial y de 

mercadotecnia, han ido cobrando terreno en la evaluación de servicios de calidad 

en el ámbito educativo, tales modelos ñson una representación esquemática de la 

realidad para evaluar el nivel de calidad en los servicios educativos que se 

ofrecenò. Galindrez, V. (2012). Es trascendental tanto para el establecimiento y 

políticas y objetivos de calidad así como para su optima medición y evaluación la 

elección de uno o varios modelos que permitan si bien no crear la realidad 

deseable, si facilitar su comprensión para poder operar en ella con estándares 

efectividad, eficacia y satisfacción al cliente Ospina, R. (2011). 
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Esta pequeña revisión de literatura ha permitido identificar la descripción y 

aplicación de los principales modelos implementados en distintas instituciones de 

educación superior desde variadas perspectivas y objetos de estudio como los que 

a continuación brevemente se describen. 

 

Se señala que dos han sido las principales escuelas que han dado origen 

a los primeros modelos para medir la calidad y son la escuela nórdica y la escuela 

norteamericana, de la primera se desprende el desarrollo del enfoque de los 

servicios de calidad, con autores como Grönroos, Gummesson y Lehtinen, a los 

que se deben los modelos 4Q de calidad percibida y la oferta de calidad o el 

modelo de Grönroos-Gummensson. En la segunda se lograr profundizar en los 

estudios de la gestión de la calidad desde la perspectiva de las expectativas del 

cliente y las percepciones sobre la prestación del servicio, teniendo como 

principales representantes Parasuraman, Zeithaml y Berry, por el desarrollo del 

modelo de calidad de los GAP y la escala SERVQUAL. Correia y Miranda, (2012). 

 

Por su parte, en Europa, en 1985 se crean las normas ISO:9000 e ISO 

14000 como mecanismo de respuesta de la Unión Europea a los consumidores 

que requería productos y servicios garantizados mediante la certificación de la 

calidad de lo que recibían. 

 

Se puede afirmar que en la d®cada de los 80ôs se abre un parteaguas 

entre la visión del antes de calidad final del producto o servicio (lo tangible, 60ôs y 

70ôs) y del después donde las expectativas y percepciones del cliente (lo 

intangible) cobran relevancia en el proceso de evaluación, y más aún donde la 

gestión de la calidad en la organización o institución fungen como pieza clave en 

el proceso de satisfacción del cliente. Ospina, R. (2011). Es así como nacen los 

diversos modelos y adecuaciones a los ya existentes para evaluar la calidad de las 

instituciones de educación superior. Entre los cuales destacan los siguientes: 
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El Modelo EFQM de excelencia (European Foundation for Quality Model) 

cuyo objetivo primordial es permitir a las organizaciones realizar un diagnóstico y 

establecer en qué nivel se encuentran, en su camino hacia la excelencia, e 

identificar y analizar las oportunidades a través de las siguientes dimensiones: a) 

liderazgo, b) planificación y estrategia, c) gestión del personal, d) recursos, e) 

procesos, f) satisfacción del cliente, g) satisfacción del personal, h) impacto en la 

sociedad; e i) resultados (Ospina, 2011). 

 

El modelo Europeo de Excelencia: EE, sustentado en un hipótesis a partir 

de los criterios de calidad del modelo de la EFQM donde los resultados en los 

usuarios, el personal y en la sociedad, se consiguen mediante un liderazgo que 

impulse la planificación y la estrategia del centro educativo, la gestión de su 

personal, de los recursos y colaboradores, y de sus procesos hasta la consecución 

de la mejora permanente (Ospina, 2011). 

Así mismo, y como parte de las propuestas españolas, surge el modelo 

ANECA con ñinstrumentos para la evaluaci·n institucional, la certificaci·n y la 

acreditación, siendo este modelo una eficaz herramienta, para emprender el 

camino hacia la mejora de la calidad que hará altamente competitivo el sistema de 

educaci·n superior de Espa¶a ante la Uni·n Europea y en Iberoam®ricaò (Ospina, 

2011, p 117). 

 

Otro de los modelos a considerar es el de evaluación de la calidad en 

EEUU, que surge con la creación de la Comisión Acreditadora de la Asociación de 

los Estados Centrales para la Educación Superior MSCHE (Accrediting Comissión 

of Midle States Association of Higher Educación) en el año 2002, donde la 

definición y evaluación del aprendizaje en los estudiantes es sustancial para el 

aseguramiento de la calidad en educación superior. Este modelo contiene 11 

estándares objeto de evaluación, estos son: a) aprendizaje del estudiante, b) plan 

de evaluación institucional, c) alfabetización informática, d) recursos 
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institucionales, e) cursos libres, f) convenios y contratos para la investigación, g) 

formación abierta y a distancia y E-learning, h) papel de las facultades, i) misión, j) 

gobierno; y k) información al público, con cuatro tipos de informe: a) anuales, b) de 

autoevaluación, c) de seguimiento; y d) revisiones periódicas (Ospino, 2011). 

 

Finalmente se ubican los modelos del Consejo Nacional de Acreditación 

CNA y el modelo de la Red Universitaria de Evaluación de la Calidad: RUECA, el 

primero creado para garantizar la calidad de le educación superior mediante los 

procesos de acreditación de calidad de programas y de instituciones a partir de 

diez criterios de calidad: a) universalidad, b) integridad, c) equidad, d) idoneidad, 

e)responsabilidad, f) coherencia, g) transparencia, h) pertinencia, i) eficacia; y j) 

eficiencia. ocho factores como: a) misión y proyecto institucional, b) estudiantes, c) 

profesores, d) procesos académicos, e) bienestar institucional, f) organización y 

gestión, g) egresados e impacto sobre el medio; y h) recursos físicos y financieros, 

diferenciándose del segundo basado en la calidad total focalizándose en las 

personas que son el eje central de la calidad, las acciones de mejora permanente, 

como el soporte del cambio, el compromiso con la calidad, como nueva forma de 

gestionar la institución; y las instituciones de educación superior con 

características propias (Ospino, 2011). 

 

Dentro de las adaptaciones y/o adecuaciones de los modelos anteriores 

se han desarrollado e implementado modelos acordes a las necesidades y 

contextos de cada institución educativa, ponderando dimensiones e indicadores 

inherentes a la naturaleza de los programas educativos a evaluar, es ahí donde se 

logra ubicar algunos de los modelos orientados hacia la medición de la perspectiva 

docente administrativa, (interés de este estudio) tanto del servicio de calidad 

mismo, como de la percepción del sistema de gestión de calidad. Entre estos 

modelos se encuentran los presentados en el siguiente cuadro. 
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MODELOS DE EVALUACIÓN EN CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO 

UNIVERSITARIO 

MODELO DESCRIPCIÓN DIMENSIONES/ INDICADORES 

 ECUALE 

Pretende validar algunos 
aspectos relevantes de los 
modelos: a) los modelos de 
evaluación institucional y del 
profesorado, b) el criterio 
referido a personas del modelo 

(a) a) Novedades asociadas a la creación del Espacio 
Europeo de Educación Superior 
b) Aspectos ligados a la organización de la 
universidad y políticas aplicadas por ella 

(b) c) Profesorado 
(c)  d)Alumnado  
(d) e) Concepto de calidad 

Modelo Senlle 
y Gutiérrez 

Los directivos son parte clave 
en la prestación de los servicios 
universitarios 

Compromiso del cuerpo directivo y las condiciones 
de liderazgo:  

a) Calidad estructural. 
b) Calidad en la metodología didáctico-pedagógica. 
c) Calidad en el servicio. 
d) Calidad en la gestión. 
e) Calidad de vida 
f) Resultados. 

Modelo de 
Andrés 

Se busca la confiabilidad del 
servicio. Las IES deben 
procurar siempre que el 
servicio se realice 
correctamente a la primera 
vez, ya que no existe 
recuperación del servicio. 

Respuesta de la Unidad Académica: 
a)  Confianza. 
b) Responsabilidad. 
c) Seguridad. 
d) Empatía. 

e) Tangibles. 

Modelo Tschohl 

Denomina la calidad en la 
educación universitaria, como 
la orientación que 
seguirán todos los recursos de 
la institución educativa para 
lograr la satisfacción de los 
estudiantes desde el servicio 
prestado por el docente y 
administrativo. 

Actitud del recurso humano:  
a) Prudencia. 
b) Cortesía. 
c) Integridad. 
d) Utilidad. 
e) Eficacia. 
f) Disponibilidad. 
g) Amistad. 
h) Conocimiento. 
i) Profesionalismo. 

Fuente: elaboración propia 2013; basada en Galindrez, V. (2012) y Cardona, A. et al (2009). 

 

En base al recorrido realizado por cada uno de los modelos encontrados 

en esta revisión, y en total acuerdo con la hipótesis de Ospino Duque se considera 

que ñno existen modelos originales, específicamente diseñados para evaluar la 

educación superior, sino que los modelos utilizados son híbridos, resultado de 

adecuaciones en su misma evolución histórica al unísono con la evolución del 

concepto de calidad que va desde la calidad interna o de producto y de utilidad en 

sus inicios; o externa y de resultado, en términos de percepción, como 
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satisfactoria de necesidades y expectativas de los implicados y las audiencias 

políticas interesadas, quienes toman decisiones para mejorarlaò. Ospino Duque, R. 

(2011) p 121. 

 

II. ASPECTOS METODOLÓGICOS EN LA INVESTIGACIÓN:  

PERCEPCIÓN DE DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS DE LA CALIDAD DEL 

SERVICIO EDUCATIVO EN LA UAMCEH: ELEMENTOS QUE LA FAVORECEN 

O LIMITAN. 

 

Dada la similitud de los objetos de estudio de interés en la presente 

revisión de documental, es que se consideran como base fundamental los 

modelos propuestos por Senlle y Gutiérrez y ECUALE en virtud de incluir 

dimensiones e indicadores a fines a los objetivos y preguntas de investigación. 

ECUALE usado en el estudio denominado Concepto y Determinantes de la 

Calidad de la Educación Superior. Un Sondeo de Opinión entre Profesores de 

Universidades Españolas de Cardona Rodríguez entre otros en 2009, con un 

cuestionario que contenía 4 secciones: Espacios supranacionales de educación 

superior, profesorado, institución universitaria y alumnado. Por su parte, el modelo 

Senlle y Gutierrez a través de sus indicadores brindan la posibilidad de indagar por 

medio de la encuesta como lo hizo Victoria Galindrez en 2012, en el estudio 

cuantitativo donde retoma criterios de la operatividad del cuerpo directivo y 

docente para conocer la satisfacción del estudiante.  

 

Como se pudo observar, algunos de los modelos hacen indispensable 

estudios de percepción y expectativas de los usuarios o clientes, es por ello que 

se consideraran como antecedentes prioritarios los estudios de corte mixto 

(cuantitativo y cualitativo), como lo han sido el de Clare Chua en 2004 con 

cuestionarios de opinión respecto de la calidad y encuestas para perspectivas y 

expectativas de 4 distintos grupos de actores en la IES, retomando aspectos del 

modelo SERQUAL y del modelo IPO (entrada-proceso-salida) (Chua, 2004). 
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En base a la breve revisión de literatura realizada se logran apreciar 

estudios de tipo cuantitativo, cualitativo y mixto, los cuales han tenido por 

población de estudio a los estudiantes en su mayoría; sin embargo hemos querido 

centrar la atención en aquellos que han dedicado esfuerzos por interpretar la 

perspectiva de los docentes, directivos, y administrativos de la calidad del servicio 

educativo como el de Cardona et al (2009).  

 

Lo anterior en consideración a los resultados arrojados en el estudio de 

Oldfield y Baron (2000) donde ñse afirma que la interacción entre los profesores y 

el estudiantado es el elemento central del servicio educativo, lo que constituye un 

indicador importante de la calidad. El personal que presta el servicio debe ser de 

vital importancia para quienes tienen ciertas expectativas de la organización y para 

el buen nombre de ®staò. 

 

Eleuteria Lopez en el 2011 realizó un estudio de corte mixto de tipo no 

experimental, transversal y correlacional. El universo estaba conformado por 

directivos, personal técnico, docentes y alumnos de una Universidad, 

específicamente de la carrera de Ciencias de la Educación, considerando este 

estudio como uno de los más próximos al objeto de estudio de la investigación que 

hoy se propone realizar. Los resultados arrojan la necesidad de elaborar un 

modelo general, flexible, de la gestión de la docencia universitaria, que 

considerara en forma sistemática el conjunto de conceptos, principios y 

mecanismos básicos que lo deberían integrar, así como las interrelaciones de sus 

componentes. Esto significa una readecuación de la docencia superior y de su 

gestión, a las demandas cambiantes del medio externo. 
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Ante estos resultados se confirma la posibilidad de encontrar en la 

percepción del profesorado y administrativos información sustancial que permita la 

toma de decisiones estratégicas para la mejora continua en las IES. 

 

III. CONCLUSIÓN: AVANCES Y PENDIENTES 

Con fundamento en el marco de referencia aportado por la literatura 

abordada en esta revisión es que el título de la inicial investigación se ha 

denominado: Elementos que favorecen o limitan la calidad del servicio 

educativo de la UAMCEH: percepción docente y administrativa. Con las 

siguientes preguntas de investigación: 

1. ¿Cómo perciben los docentes y administrativos la calidad en el servicio 

educativo? 

2.  ¿Cuál es la percepción docente y de administrativos en cuanto al sistema 

de gestión de la calidad del servicio educativo brindado en la UAMCEH?  

3. ¿Cuáles son los aspectos que favorecen y/o limitan la calidad del servicio 

educativo brindado en la UAMCEH desde la perspectiva de los docentes y 

administrativos? 

Si por calidad se entiende el grado de conformidad y satisfacción que 

experimenta la comunidad académica sobre los diferentes servicios prestados por 

la institución universitaria y los profesores según lo arrojado en el estudio de Clare 

Chua en 2004 perciben la calidad como proceso integral en relación a todo el 

sistema educativo desde los elementos y requisitos de entrada, el proceso de 

enseñanza ï aprendizaje y los encontrados en el mercado laboral y empleadores, 

entonces podemos formular la siguiente hipótesis:  

 

El personal docente y administrativo de la UAMCEH logra identificar 

los elementos que favorecen y/o limitan la calidad del servicio educativo 

brindado a partir de la perspectiva que tenga de éste. 
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El diseño pensado para esta investigación es un estudio mixto de tipo 

descriptivo, con una población de 110 profesores y administrativos de la UAM de 

Ciencias, Educación y Humanidades, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, 

a los que se les aplicaría una entrevista y una encuesta basada en las 

dimensiones de tres modelos, ECUALE, Senlle y Gutierrez e IPO. 

 
Referencias 

Arambewela, R., Hall, J. (2006). A comparative analysis of international education 
satisfaction using SERVQUAL. Journal of Services Research, 6 (Especial 
Issue). 

Cardona, A., Barrenetxea, M., Mijangos, J., Olaskoaga , J. (2009) Concepto y 
Determinantes de la Calidad de la Educación Superior. Un Sondeo de 
Opinión entre Profesores de Universidades Españolas. Archivos Analíticos 
de Políticas Educativas, 17 (10). Recuperado de http://epaa.asu.edu/epaa/ 

Chua, C. (2004). Perception of Quality in Higher Education. Proceedings of the 
Australian Universities Quality Forum 2004. AUQA Occasional Publication. 
Recuperado de: 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.125.3578&rep=rep
1&type=pdf 

Correia, S., Miranda, F. (2012). DUAQUAL: calidad percibida por docentes y 
alumnos en la gestión universitaria. Cuadernos de Gestión 12(1),107-122. 
doi: 10.5295/cdg.l00251sc 

Eberle, L., Sperandio, G., Lazarri, F. (2009). Dimensiones de la calidad en 
servicios y la satisfacción de clientes en una IES. XIV International 
Conference on industrial engineering and operations management. 
Recuperado de: 
http://www.abepro.org.br/biblioteca/enegep2009_TI_ST_092_627_12500.pdf 

Galindrez, V. (2012) Modelo de indicadores apoyados en la MKT para evaluar la 
calidad de la educación en las IES. Primer Congreso Internacional de 
Educación "Construyendo inéditos viables" Recuperado de: 
http://cie.uach.mx/cd/docs/area_12/a12p14.pdf 

Lopez, E. (2011). Gestión de la calidad en la enseñanza universitaria. XI Coloquio 
Internacional sobre gestión universitaria en América del Sur. Recuperado de: 
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/26117/5.11.pdf?seque
nce=1 

Olaskoaga Larrauri, J., Marúm Espinosa, E., Rosario Muñoz, V. M. & Pérez 
Lechosa, D. (2012). Los académicos frente a la gestión de la calidad en las 
instituciones de educación superior. Percepción y valoración. Avaliação: 
Revista da Avaliação da Educação Superior, 17(3) 689-711. Recuperado de 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=219124548007 

http://epaa.asu.edu/epaa/
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.125.3578&rep=rep1&type=pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.125.3578&rep=rep1&type=pdf
http://www.abepro.org.br/biblioteca/enegep2009_TI_ST_092_627_12500.pdf
http://cie.uach.mx/cd/docs/area_12/a12p14.pdf
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/26117/5.11.pdf?sequence=1
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/26117/5.11.pdf?sequence=1
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=219124548007


81 
 

Ospino Duque, R. (2011).Evaluación de la calidad en educación superior. Un 
estudio de casos en programas académicos. (Tesis inédita de doctorado). 
Universidad Complutense de Madrid, ES. 

Vergara, J. C. y Quesada, V. M. (2011). Análisis de la calidad en el servicio y 
satisfacción de los estudiantes de Ciencias Económicas de la Universidad de 
Cartagena mediante un modelo de ecuaciones estructurales. Revista 
Electrónica de Investigación Educativa, 13(1), 108-122. Recuperado de 
http://redie.uabc.mx/vol13no1/contenido-vergaraquesada.html 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://redie.uabc.mx/vol13no1/contenido-vergaraquesada.html


82 
 

EL TALENTO UNIVERSITARIO. ANÁLISIS SOBRE EL IMPACTO DEL VIC EN 
LA FORMACIÓN DE JÓVENES INVESTIGADORES EN LA UAMCEH-UAT. 

José Rafael Sáenz Rangel 

Margarita Hernández Macías 

Mtra. Lidda C. Delgado Cortina 
 

Resumen 

El presente trabajo revisa los antecedentes y objetivos del Verano de la Investigación 

Científica, de la Academia Mexicana de Ciencias. En segunda lugar, analiza el impacto de 

este proyecto generador de conocimiento y experiencias, llamado Verano de la 

Investigación Científica,  en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, 

Educación y Humanidades de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, (UAMCEH). En 

tercer lugar, hace un recuento de estudiantes de la UAMCEH han realizado  estancias y a 

qué programas educativos pertenecen y, finalmente, se analiza la manera en que el VIC 

influye en los participantes para que se inclinen en las labores de investigación.  

Así mismo, identifica los programas educativos y universidades que nuestros estudiantes 

han elegido en sus estancias de verano. Por último, presenta los resultados de una 

encuesta realizada a ex becarios del Verano de la Investigación Científica.  

Palabras clave: Jóvenes investigadores, impacto académico, verano de la investigación. 

 

Los antecedentes del Verano de Investigación Científica (VIC) 

El VIC tiene su origen en la década de los noventa cuando surgió la 

preocupación de la Academia de la Investigación Científica (AIC) por acercar a 

estudiantes de licenciatura al nivel de posgrado, mediante estancias con 

investigadores en sus centros de trabajo. El objetivo desde sus inicios, ha sido que 

los estudiantes participen directamente en el desarrollo de ciertas investigaciones, 

lo cual propicia que el estudiante de licenciatura se aproxime a la ciencia y 

observe la relación de ésta con el aula, el laboratorio y otros campos de trabajo 

(Trigos, 2011). 

El programa por tanto, ha permitido a los participantes experimentar en 

diferentes ámbitos: el de las ciencias exactas, químicas y sociales. Así mismo, ha 
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resultado la mejor manera de mostrar a los estudiantes de licenciatura que la 

ciencia es una labor que todos podemos desarrollar. 

Los directivos de la AIC diseñaron un programa nacional para jóvenes con 

el fin de promocionar el desarrollo de las ciencias en nuestro país, con base en la 

demanda social, que por un lado, permitiría a México estar en sintonía con países 

más avanzados y por el otro, ser competitivo en cuanto a la innovación científica y 

tecnológica. 

Algunos programas de la Secretaria de Educación Pública y el Centro de 

Investigación y Estudios Avanzados (CINVESTAV) fueron la base del Verano de la 

Investigación Científica. Dicho programa se conoció inicialmente como la semana 

de la investigación científica cuyo objetivo principal fue abarcar el mayor número 

de asistentes para mostrarles lo que la mayoría de los investigadores científicos 

residentes en México estaba realizando y trasmitirles la importancia y 

trascendencia de la ciencia en el país y el mundo. 

Posteriormente en 1990, se ideó un proyecto de mayor duración para 

acercar a los estudiantes a las labores de investigación de científicos mexicanos. 

De esta forma, surgió el Verano de la Investigación Científica en donde se 

aprovechaban las vacaciones de los estudiantes de alto rendimiento, el cual desde 

sus inicios resultó exitoso. 

Se invitó a las universidades a involucrarse con la Academia Mexicana de 

Ciencias1 (en adelante AMC), y con el propósito de  fortalecer el programa, se 

creó la coordinación del Programa del Verano de la Investigación Científica (VIC), 

responsable de la difusión, la vinculación con universidades del país y  la asesoría 

a estudiantes de Instituciones de la Educación Superior en la obtención de becas. 

                                                           
1
 Fue en el año de 1996 cuando la Academia de la Investigación Científica, cambió su nombre a 

Academia Mexicana de Ciencias, y algunos de sus principales objetivos han sido: Fomentar el 

desarrollo de la investigación científica en diferentes sectores de la población; Buscar el 

reconocimiento nacional e internacional de los científicos mexicanos. Contribuir a la construcción 

de una sociedad moderna, equitativa y justa. Fuente en Red: 

http://www.amc.edu.mx/p5/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=27 . Fecha 

de consulta: 28 de septiembre de 2013 

 

http://www.amc.edu.mx/p5/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=27
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En tanto que el programa busca incentivar a estudiantes de alto 

aprovechamiento, los aspirantes deben tener un promedio de entre 9 y 10 y 

elaborar una carta de exposición de motivos. Las solicitudes de los aspirantes al 

VIC son evaluadas por un comité de expertos, algunos de ellos pertenecientes al 

Sistema Nacional de Investigadores en diferentes áreas del conocimiento, según 

la clasificación de la AMC: área de físico-matemáticas, químico-biológica-

biomédico, ingeniería y tecnología, ciencias sociales y humanidades (AMC, 2013). 

En 1991, cuando se lanzó la primera convocatoria para el primer Verano de 

la Investigación Científica, se recibieron 700 solicitudes, de las cuales solamente 

se autorizaron 100. La Universidad Autónoma de Tamaulipas recibió una de ellas 

en el área de ciencias de la salud (Trigos, 2011). 

La labor que han llevado a cabo los directivos de las instituciones 

participantes de la UAT es encomiable, ya que no sólo promueven las estancias 

en el VIC, sino que además gestionan el apoyo de una cantidad igual a la beca 

que la AMC otorga a los estudiantes para realizar su estancia de dos meses. Cabe 

señalar que los gastos por concepto de transportación se reembolsan únicamente 

a los estudiantes becados por la AMC.  

En el caso de la UAT, existe un gran interés por promover las actividades 

científicas entre sus estudiantes a través de actividades extracurriculares. 

Parafraseando a Villa (1996), se señala que invertir en ese tipo de programas  

significa apoyar la actividad de investigación, incrementar el número de 

investigadores y promover el desarrollo científico-tecnológico. Además, significa 

formar gente crítica, con alto nivel académico, con capacidad para impulsar el 

desarrollo del país. 

La participación de la Universidad Autónoma  de Tamaulipas en el Verano de 

la Investigación Científica. 

La UAT, desde el surgimiento del VIC ha promovido la participación de sus 

estudiantes; con ello se ha ido posicionando dentro de las universidades con 

mayor número de participantes. Como ejemplo citamos los resultados de la 
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convocatoria del año 2011, año en que se otorgaron 1,307 becas para asistir al 

VIC, de éstas Sinaloa obtuvo 239 becas, Tabasco, 163, el Distrito Federal, 91, 

Sonora, 80, Veracruz, 73, Jalisco, 72, Puebla, 65, Guerrero, 62,  y Tamaulipas, 45 

(AMC, 2013).  

En la actualidad, es un reto para la UAT mantener y, sobre todo, aumentar 

los índices de participación de estudiantes de excelencia en el VIC. Para ello y 

como estrategia, la UAT se ha articulado con el Consejo Tamaulipeco de Ciencias 

y Tecnología (COTACYT) en los últimos tres años, para apoyar mediante una 

beca a los alumnos que no la obtienen a través de la AMC, es decir, apoya a 

aquellos alumnos a quienes la AMC ubica como primera o segunda prioridad en 

su evaluación2.  

En la siguiente gráfica, se aprecian los destinos elegidos por los cuarenta y 

cinco becarios tamaulipecos del VIC en 2011. El 13% de nuestros estudiantes 

seleccionaron universidades de Jalisco y Distrito Federal respectivamente, el 11%  

de ellos escogieron Puebla y Tamaulipas, y el 7% hicieron su estancia en 

Querétaro, Morelos, el Estado de México y Colima (AMC, 2013). 

                                                           

2
 La AMC tiene su propio sistema de evaluación para los alumnos que concursan, su dictamen es 

el siguiente: 1) Becado (es el alumno que es acreedor de la beca que da la AMC, correspondiente 
al 50%, el resto lo pone la Universidad de origen); 2) Primera y 3) Segunda Prioridad, para estas 
dos evaluaciones la AMC recomienda que, se puede llevar a cabo la estancia de investigación 
apoyado por la Universidad o con fondos propios, pero le corresponderá al alumno ponerse en 
contacto con el investigador para que lo reciba. Y un 4) sin dictamen. 
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Gráfica 1 

Es de vital importancia para Tamaulipas, y en particular para la UAT, 

incrementar  el número de becarios así como diversificar las estancias de sus 

becarios en otras universidades. Por ejemplo, en el VIC de 2011 la UAT recibió a 

10 estudiantes únicamente; de los cuales 5 provenían de Tamaulipas,  2 de 

Veracruz, 2 de Tabasco y 1 del Estado de Guerrero. 

El hecho de que los estudiantes permanezcan en su entidad federativa para 

llevar a cabo su estancia de investigación no representa un problema para la 

AMC, siempre y cuando su proyecto lo justifique. Esto también sucede en otros 

estados, por ejemplo, en Sinaloa donde 12 de los 239 estudiantes que hicieron el 

verano son del propio estado. Jalisco recibió a 72 estudiantes de los cuales, 10 

son de su mismo estado. En lo que respecta al Distrito Federal, 58 de los 91 

atendidos, son de ahí mismo. 

En Tamaulipas, la Universidad Autónoma de Tamaulipas lleva el liderazgo 

en cuanto a la participación de estudiantes en los Veranos de la Investigación. Se 

puede observar que en el 2010, 24 de las 42 becas recibidas en Tamaulipas 

fueron para la UAT, el Instituto Tecnológico de Madero obtuvo 14, 3 fueron para el 

Instituto Tecnológico de Victoria y 1 para la Universidad Valle del Bravo (ahora 
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Universidad del Valle de México). En los últimos veinte años del VIC, de 1991 a 

2010, la UAT ha recibido 346 becas, el Tecnológico de Madero 64 y el 

Tecnológico Victoria 8. En el 2011 se observó la misma tendencia (Trigos,  2011). 

El impacto del Verano de la Investigación Científica en la UAMCEH-UAT.   

Estadísticas de participación. 

La Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y 

Humanidades (en adelante UAMCEH) lleva el primer lugar en cuanto al número de 

becas captadas a nivel UAT, esto se debe al interés que han tenido los 

estudiantes de esa Unidad Académica por participar, pero sobre todo a su 

dedicación y calidad académica. Lo anterior se refrenda puesto que la AMC es 

quien evalúa las solicitudes mediante un comité, por área de conocimiento y 

quienes han dictaminado favorablemente a nuestros estudiantes. 

Como se observa en la Gráfica 2, la UAMCEH ha obtenido el mayor número 

de becas a lo largo de 20 años del VIC, al lograr 46 de las 346 otorgadas a la 

UAT. Derecho Tampico ocupa el segundo lugar con 33 estudiantes becados y 

Reynosa Aztlán, el tercer lugar con 31. 

 

Gráfica 2.3 

                                                           
3
 Los datos de esta gráfica se obtuvieron de la publicación: El "Verano de la Investigación 

Científica", baluarte del desarrollo científico en México. El caso de la Universidad Autónoma de 
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  Como parte de las actividades de difusión, la UAMCEH invita a los 

estudiantes que participaron en el VIC a que presenten una conferencia frente a 

sus compañeros en donde compartan sus experiencias, de esta forma se busca 

fomentar el interés en las estancias de investigación de la AMC.  

  Por otra parte, la participación de la mujer ha superado a la masculina. De 

un total de 1,177 estudiantes de licenciatura inscritos en el XXI VIC, de 2011, 57% 

fueron mujeres y 43% hombres (AMC, 2013). 

Al analizar la participación de los estudiantes de la UAMCEH por género, en 

el periodo comprendido entre 2008 y 2013 del VIC, las mujeres obtuvieron el 73% 

de las becas y los hombres el 27% (Ver Gráfica 3). 

 

 

 

 

Gráfica 3 

 

Impacto del VIC en la formación jóvenes investigadores. 

                                                                                                                                                                                 
Tamaulipas: Fuente en red: http://www.turevista.uat.edu.mx/ANO%205%20NUM%2019/Verano-

tam.htm . Fecha de Consulta 26 de septiembre de 2011 

Mujeres 
73% 

Hombres 
27% 

Porcentaje de participación entre mujeres y hombres.  
Periodo: 2008-2013 

Mujeres Hombres 

http://www.turevista.uat.edu.mx/ANO%205%20NUM%2019/Verano-tam.htm
http://www.turevista.uat.edu.mx/ANO%205%20NUM%2019/Verano-tam.htm
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Recientemente se aplicó una encuesta para este estudio cuyo objetivo es 

conocer la influencia del VIC sobre la preferencia de los alumnos en labores de 

investigación. La población seleccionada participó en las últimas seis 

convocatorias, de 2009 a 2013. A continuación se analizan los datos que se 

obtuvieron. 

Del total de los ex becarios encuestados del VIC, el 25% manifestó haber 

participado en dos veranos de investigación, lo que demuestra el interés de 

involucrarse en las actividades de investigación que se llevaron a efecto en cada 

uno de los periodos de investigación. Cabe mencionar que la AMC promueve 

hasta dos estancias en este programa, aún y cuando los aspirantes sean recién 

egresados.  

En otro apartado, el instrumento explora qué  tan determinante fue el VIC 

en la toma de decisiones sobre el futuro profesional. El 66 % de los encuestados 

coinciden en estar completamente de acuerdo sobre la influencia que tuvo el 

programa para definir su profesión. Sólo un 16 % se manifestaron sin opinión, es 

decir que el VIC no trastocó su decisión profesional en lo absoluto. 

 

Gráfica 4. 
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Es importante subrayar que algunos de los encuestados que respondieron 

que el VIC ejerció una influencia determinante en su profesión, son quienes están 

haciendo estudios de maestría o tesis de licenciatura como opción de titulación en 

la actualidad. Al respecto el 40% de los ex becarios encuestado ha elegido como 

opción de titulación hacer tesis, porcentaje similar ha optado por la titulación por 

alto promedio y un porcentaje menor eligió como opción de titulación el examen 

EGEL-CEVEVAL. 

Otro aspecto investigado se refiere a los conocimientos metodológicos 

adquiridos en el aula como parte del  plan de estudios y si éstos fueron suficientes 

o no, en las labores realizadas en el VIC. 

 

Gráfica #5. 

 

Sólo un 8% de los encuestados manifestó estar completamente de acuerdo 

respecto de la congruencia entre los conocimientos recibidos en el aula y los 

requeridos en la estancia de investigación, mientras que un 75% manifestó estar 

de acuerdo en que los conocimientos del aula le fueron suficientes para las tareas 

asignadas en el VIC. Por otro lado, un 8% de los ex becarios encuestados 
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manifestó estar en desacuerdo respecto de la relación entre conocimientos previos 

y los requeridos in situ. Al respecto, se puede agregar que debido a que el VIC es 

un espacio de práctica de la investigación, las deficiencias metodológicas de los 

participantes son, en cierta manera, subsanadas por las asesorías del investigador 

y por el apoyo de otros compañeros con quienes conviven durante su estancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 6. 

 

Es importante mencionar que el 58% de los ex becarios del VIC contaban 

con beca de excelencia al momento de hacer su estancia en este programa, lo 

que responde a que los alumnos para poder participar deben contar con un 

promedio general de 9 como mínimo, es decir que solo lo alumnos de alto 

promedio pueden participar. 
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Gráfica 7 
 

Por tanto se les cuestionó sobre si recomendarían a sus compañeros 

participar en el VIC, los datos fueron contundentes ya que el 100% recomienda 

participar en el programa, por varias razones, entre las que manifestaron, las 

siguientes. Ver anexo número 1. 

A manera de conclusión: 

La participación de la UAMCEH en el VIC de la AMC se ha incrementado 

favorablemente en los últimos 20 años, lo cual es muy significativo si se considera 

que esta es la dependencia, dentro de la UAT, que más becas ha obtenido desde 

el inicio del programa. 

Es importante destacar la participación que ha tenido el Consejo Nacional 

de Ciencia y Tecnología a través del Consejo Tamaulipeco de Ciencia y 

Tecnología (en adelante COTACYT), que en repetidas ocasiones ha apoyado a 

los alumnos que no resultan becados, pero quedan en primera y segunda 

prioridad otorgándoles una beca con igual monto a la ofrecida por la AMC.  

Recomendamos que se busquen nuevas estrategias de concientización 

sobre la importancia de la investigación en las Instituciones de Educación 
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Superior, de igual manera es esencial crear fondos para incrementar el monto de 

la beca y sobre todo que se otorguen un mayor número. 

Con el VIC se puede concluir diciendo que en él se tiene una herramienta 

que si se aprovecha de la mejor manera y con tenacidad, en unos pocos años 

veremos el resultado que tanto necesita el país, expresado en la formación de 

más y mejores investigadores. Para las instituciones es un medio muy eficaz para 

la formación de su propio recurso humano, apoyando a los alumnos 

sobresalientes en las actividades de investigación. 
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Resumen. 

Se pretende coadyuvar a que en las actuales organizaciones de educación superior se 

propicie la búsqueda, la mejora y el mantenimiento de la gestión y de la competitividad 

docente para la vinculación pertinente, lo cual requiere metodológicamente de un análisis 

comparativo de tipo cualitativo, crítico y propositivo de la forma en que operan los actuales 

tipos de estructuras de dirección y de autoridad unipersonal y las implicaciones que estas 

tienen para el desarrollo y consolidación de la vinculación educativa. Por lo que a partir de 

los resultados de dicho análisis, poder establecer a nivel de propuesta el diseño de una 

nueva configuración de un modelo de gestión para que en las instituciones de educación 

superior (IES) se fomente la vinculación pertinente y la competitividad tanto en lo 

administrativo como primordialmente en lo académico y pedagógico(competitividad 

educativa). 

Palabras Clave: Gestión, vinculación, pertinencia, competitividad académica. 

 

Introducción 

A través del desarrollo del presente trabajo se abordan teóricamente los tipos 

de gestión educativa y docente, la pertinencia, la competitividad y la vinculación 

educativa, conceptos, modelos y ámbitos, así como también como se desarrollan y 

se aplican, y como están relacionadas estas, con cada uno de los elementos que 

conforman la estructura organizativa de las IES así como su impacto en la 

vinculación del quehacer académico en general y en particular en la practica 

docente y educativa. Este análisis comparativo de los tipos de estructuras 

organizacionales en las IES permite identificar las estructuras de gestión que en la 

actualidad se presentan, así como comparar los tipos de autoridad en la gestión 

que predominan en cada estructura y la relación que presentan con la vinculación 

educativa y docente. A partir de dicho análisis comparativo, podremos proponer el 

diseño de una configuración que eclécticamente recupere las características más 
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idóneas de varias de las estructuras de gestión que a su vez favorezcan la 

vinculación de la educación superior hacia el mejoramiento que puede lograrse a 

diferentes niveles y que beneficiaran a un aula, una institución y/o una comunidad 

educativa, con la intención de que se desarrolle una educación superior 

competitiva y pertinente social y profesionalmente. 

 

I.- Sustentación. 

Este trabajo de corte cualitativo y basado en el análisis comparativo, se 

fundamenta teóricamente en las perspectivas de la planeación y administración 

educativas que convergen en el movimiento de la gestión educativa que operan 

como funciones adjetivas que otorgan ciertos atributos a las sustantivas: docencia, 

investigación y extensión y vinculación cultural y científica de las IES. 

 

1.1 La docencia y vinculación pertinentes en las IES. 

La calidad de la educación es un tema de reiterada preocupación en los 

sistemas educativos de la actualidad, constituye un asunto relevante dentro de las 

políticas de los gobiernos y de las autoridades educativas en todos los niveles que 

plantean la urgencia de involucrarse en un proceso permanente de transformación 

en un afán de no quedarse a la zaga respecto del mundo globalizado en la 

sociedad del conocimiento. ñUno de los principales retos a los que se enfrenta la 

universidad contemporánea lo constituye el seguir atendiendo estas demandas 

procurando y manteniendo aceptables niveles de calidad en la gestión educativa y 

docente a la diversificación institucional donde predominan las universidades 

privadas sin la debida atención a criterios que aseguraran calidad y pertinencia; a 

la modificación de las políticas del Estado que redujeron seriamente el monto de 

los recursos destinados a las universidades, políticas que viraron de ser de 

orientación al bienestar social a políticas diferentes que en el marco del 

neoliberalismo se orientaron más hacia las políticas de mercado y de privatización 

de los servicios públicos, incluida la educación. Ello afectó sin lugar a dudas a las 

universidadesò (Fern§ndez Lamarra, 2005, p. 2).  
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Sin embargo, alcanzar la calidad no es tarea sencilla, su búsqueda significa 

el despliegue continuo de políticas, acciones, estrategias y recursos; la calidad 

está definida por la pertinencia, es decir, por su relación con las necesidades de 

una sociedad sostenible y justa. La definición de la UNESCO emitida en Paris 

(1988), dice que la calidad de la educación tiene qué ver con el cierre de brechas 

entre una condición de inestabilidad o desajustes con una condición de 

funcionamiento ideal; así, informes de diversos países en consecuencia visualizan 

la calidad a partir de sus componentes (Deber ser, Ser y Quehacer) incorporando 

las ideas de pertinencia, eficiencia (quehacer) y eficacia (resultados). A la calidad 

se la concibe también como una construcción social. Ya que la enseñanza 

superior se distingue de la primaria y secundaria no sólo por la edad y nivel de los 

alumnos, sino también por la producción y valorización de nuevos conocimientos 

en el ámbito cultural, social y económico. (UNESCO, 2005, p. 104). Tal como se 

destacó desde la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior (1998), la 

pertinencia de este tipo de enseñanza significa tener en cuenta: 

Las políticas: la enseñanza superior no desempeña su papel cuando descuida sus 

funciones de vigilancia y alerta y cuando no analiza los problemas importantes de 

la sociedad; 

El mundo laboral: es imperativo que la enseñanza superior se adapte a las 

mutaciones del mundo laboral, sin que pierda su identidad propia y abandone sus 

prioridades relativas a las necesidades a largo plazo de la sociedad; 

Los demás niveles del sistema educativo: la formación inicial de docentes y 

incumbe a la enseñanza superior; entre las prioridades de la investigación 

universitaria deben figurar también el análisis y la evaluación de los distintos 

niveles del sistema educativo, en estrecha relación con el mundo laboral y con un 

auténtico proyecto de sociedad; 

La(s) cultura(s): la cultura no es algo que venga dado, sino que se construye en el 

espacio y en el tiempo; la enseñanza superior contribuye a construir la cultura en 

su dimensión universal y para ello debe tener en cuenta la diversidad de las 
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culturas y de todos los grupos: aplicando estrategias adecuadas para aumentar la 

participación de los desfavorecidos, en especial las mujeres. 

La educación a lo largo de toda la vida: la promoción de una educación a lo largo 

de toda la vida exige una mayor flexibilidad y más diversificación de los 

dispositivos de formación en la enseñanza superior; 

Los estudiantes y profesores: las instituciones de enseñanza superior se deben 

concebir y administrar no como meros centros de formación, sino como ámbitos 

educativos en los que se efectúe una mejor gestión de las carreras profesionales 

de los docentes y se obtenga una participación activa de los estudiantes, tanto en 

las actividades docentes como en la gestión y la vida de las instituciones. Si 

cumple todas estas condiciones, la enseñanza superior podrá contribuir realmente 

a la difusión, extensión y vinculación generalizada del conocimiento.  

 

1.2 La Profesionalización pertinente de la docencia y la vinculación 

El problema de la docencia como función sustantiva ha sido un tema de 

vigencia permanente en la educación intencionada y sistemática, uno de los 

elementos clave del problema lo constituye la enseñanza y en concreto, los 

agentes de la enseñanza, los profesores, en lo que se refiere a su formación y 

desempeño en y para la docencia, lo cual es de suma importancia. 

Aunque se considera que la docencia es una función sustantiva de y en las 

instituciones de educación superior, que históricamente ha sido la predominante, 

esto no ha dado la garantía de que haya sido abordada y apoyada por las 

funciones adjetivas tales como la planeación y gestión administrativa de la 

educación superior, raz·n por la que se ha desarrollado por ñgeneraci·n 

espont§neaò, en forma improvisada y en base a la libre interpretaci·n y/ o buenos 

deseos de los profesores y directivos de la institución y sus dependencias, pero no 

vinculada a un proyecto de universidad que explicite el modelo de docente, de 

alumno, de la relación y proceso educativo, de la interacción escolar y social que 

nos compete en la sociedad actual y futura. En síntesis se le ha abordado más 

desde una perspectiva macro institucional, la de las prácticas educativas, pero no 
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en lo micro o de su concreción, el de las practicas docentes que integran los 

niveles áulicos, institucionales y sociales. 

 Los centros de enseñanza superior están destinados a desempeñar un 

papel fundamental en las sociedades del conocimiento, en las que los esquemas 

clásicos de producción, difusión y aplicación del saber habrán experimentado un 

cambio profundo y la oferta educativa se diversifica a medida que los 

conocimientos progresan.  

ñAunque no exista un modelo ¼nico de organización, es importante garantizar 

que los sistemas de enseñanza superior emergentes posean un nivel de calidad y 

pertinencia y un grado de cooperación internacional suficientes, a fin de que 

puedan desempeñar plenamente su papel de pilares en la edificación de las 

sociedades del conocimiento (UNESCO, 2005, p. 95). 

 Para dar cumplimiento a las funciones sustantivas de la universidad: 

docencia, investigación y extensión de la cultura, es menester de esta institución, 

promover y fomentar acciones encaminadas al desarrollo integral del país, 

preparando profesionales que contribuyan a la solución de los problemas que 

demanda nuestra sociedad. 

 La profesionalización o academización de la docencia es uno de los 

principales retos que las instituciones de Educación Superior enfrentan, ya que los 

cuerpos académicos con que cuentan, En gran parte sólo tienen la formación 

disciplinaria prescindiendo, en su mayoría, de la formación docente, y no podemos 

olvidar que la labor que un profesor realiza es una práctica multideterminada.  

 La función de la profesión no es solo económica, sino que contribuye a la 

inserción del individuo en la comunidad, esta conlleva a la adquisición de 

conocimientos y destrezas en orden a la plasmación de una personalidad 

especialmente apta para el ejercicio de una actividad llamada profesional. 

 En la formación docente de los profesores, en su sentido más simple, se 

hace referencia a todos los eventos académicos, dispersos o independientes, con 

un carácter flexible, donde no existe una estructura curricular secuenciada y 

obligada propiamente dicha. Mientras que dentro de la profesionalización de la 
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docencia, los programas adquieren una estructura curricular más acabada, los 

eventos tienen mayor duración y exigencias académicas. 

 Podemos decir que los procesos de formación que tienen lugar en el 

espacio de las instituciones se ubican de dos maneras: 

¶ Como procesos formales. Intencionales, estructurados académicamente. 

¶ Como procesos no formales o informales. Relativamente espontáneos, 

estructurados en torno a la práctica. 

El primero remite a los que podemos llamar la vía didáctica que tiene, en su 

expresión más estructurada, un currículo como eje organizador de los 

aprendizajes, que plantea una relación expresa docente-alumno. Implica un 

reconocimiento del currículo vitae. 

El segundo proceso nos lleva a lo que podemos llamar la vía de formación en 

la práctica, que tiene como eje organizador de los aprendizajes, la producción 

misma de la docencia y/o de la investigación. 

La formación profesional suele abarcar cuatro grandes áreas, en la mayor 

parte de los sistemas educativos actuales: 

a) Formación científica. Los futuros docentes adquieran los conocimientos y 

destrezas correspondientes a las materias y disciplinas que han de impartir. 

b) Formación pedagógica. Le proporciona al profesor la base necesaria para 

conseguir ese saber enseñar que tanto influye en la eficacia docente. 

c) Formación práctica. Dirigida a proporcionarle las destrezas, técnicas, 

procedimientos, etc. Que se requiere para dominar el arte. 

d) Formación actitudinal. Busca generar conciencia profesional y el espíritu de 

artesanía que necesitara para hacer eficaz su actuación. 

Además el perfil pertinente del profesional de la docencia universitaria debe 

posibilitarle a través de su capacitación, actualización y desarrollo la consolidación 

de las siguientes dimensiones: 

a) Formación profesional. Supone que no es suficiente el haber adquirido una 

formación en una disciplina, si no que es necesario que una continúa 

actualización profesional. 
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b) Formación para la docencia. No es suficiente dominar una disciplina si no que 

se necesita de instrumentos pedagógicos para transmitir los conocimientos  

c) Conciencia de las implicaciones sociales de la docencia. Explica que la clase no 

solo se realiza en el salón sino en la sociedad ya que lo social y lo académico 

están estrechamente relacionado. 

d) Vinculación docencia-investigación-extensión. En este punto se explica que es 

muy importante que los docentes realicen investigación ya que en un mundo 

cada vez más competitivo es imperativo que los docentes también sean 

investigadores.  

Desde otra perspectiva, la extensión académica como uno de los géneros de 

la extensión universitaria, sugiere, a nuestro entender lo siguiente: 

ü Un sentido de base: la acción de ampliar y desarrollarse más allá de una 

forma y de un espacio original. 

ü Un sentido contextual: la extensión que conduce al encuentro y 

comunicación entre dos partes que intervienen en un proceso que a ambas 

beneficia. 

ü Un valor sociocontextual: sugiere que la docencia universitaria debe 

organizarse para que haya una articulación entre la universidad y la 

sociedad.  

ü Un valor expresivo: en esta se propone brindar un servicio con una finalidad 

de beneficio cultural. 

 

1.3. Tipos de Estructuras de gestión educativa y docente en las IES 

Las estructuras de gestión - patrón de relaciones y responsabilidades 

formales expresados en el organigrama y cargos (UDUAL, 1995, p. 97) que 

predominan actualmente en las IES son las siguientes: Burocrática Mecánica, 

Burocrática Profesional, Orgánica, Adhocrática, Carismática y Matricial, a 

continuación presentamos sus rasgos principales en la gestión educativa.  

ñLa Burocr§tica mec§nica se centra principalmente en los cargos y funciones 

administrativas y por la tanto en los insumos,é la Burocr§tica Profesional en 

cargos y funciones acad®micasò (UDUAL, 1995, p. 30) y colegiadas. La Org§nica, 
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se vincula con la adaptación administrativa al medio ambiente, por lo que se 

centra en los resultados y servicios, es decir, en los productos. Mientras que la 

Adhocrática, como su nombre lo indica se basa en el poder de adaptarse, como 

organización innovativa y académica (UDUAL, 1995, pp. 104-105), a la situación 

que el entorno le demanda. 

La estructura Carismática, se fundamenta en el carisma de un líder con un 

componente político, empresarial y académico. Por ultimo, la Matricial, se enfoca 

en atender distintas necesidades a la vez Especializando en lo funcional y 

operativo e Integrando en unidades tácticas. 

 

Cuadro 1: Tipos de Estructuras de gestión educativa y docente en las IES.  

 

 

2.- RESULTADOS 

2.1 Tipos de autoridad en la gestión y vinculación educativa y docente. 
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En los Rasgos de la Máxima Autoridad Unipersonal de la estructura de 

gobierno, es decir, en el liderazgo de la gestión educativa se puede destacar que 

en las configuraciones administrativas de tipo Burocrático Mecánico y en la 

Profesional no se promueve la vinculación educativa y docente por parte del líder, 

se fomenta un poco en la Carismática mientras que en las de tipo Orgánico, 

Adhocrático y Matricial, se preocupan y ocupan más por la vinculación, aplicando 

procedimientos y programas de acción estandarizados en compartimentos lo más 

estables posible, para permitir su perfeccionamiento, así como también se fomenta 

la formación de equipos, que disuelven y apoyan en la consecución de los 

recursos para lograr los objetivos y la innovación institucional y no se tiene una 

jerarquía estricta, ya que se centraliza en el área estratégica pero es 

descentralizada en los niveles táctico y operativo lo cual fomenta la vinculación. 

La promoción del cambio e innovación. Se da a través de la coordinación o 

red Integrativa, con cierto fomento a la innovación y vinculación, cuando surge de 

los líderes académicos y de sus acciones e iniciativas profesionales e 

institucionales. Mientras que cuando involucra tanto a los ejecutivos como a los 

académicos, se promueve fuertemente la vinculación. También se puede basarse 

en la diversificación e innovación de los servicios ofrecidos que permiten la 

especialización y la realizan en equipos de trabajo coordinados por un líder 

académico. En otros casos, la máxima autoridad unipersonal asume la 

responsabilidad del cambio, la implementación y resolución de conflictos, 

promoviendo una innovación y vinculación de origen.  

La estrategia académica. Esta fuertemente influida por las afiliaciones 

profesionales. Experimenta el cambio de su perfil, en la medida en que los equipos 

se forman y se reorganizan, con la libre discusión y la redefinición continúa y 

especializando las actividades de las unidades funcionales y estratégicas, 

fomentando la vinculación.  

La forma de coordinación académica. Es predominantemente horizontal, en 

ocasiones con información e instrucciones formales, en otras por conocimientos y 

destrezas valorados colegiadamente, se basa en una cultura de desarrollo 
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organizacional. En la que la coordinación la ejercen tanto los académicos como los 

administradores del sistema. 

 

2.2. Propuesta de Estructura de gestión pertinente para la vinculación y 

competitividad docente 

Otro elemento que va de la mano con la pertinencia y vinculación educativa 

es el del cambio organizacional. El cambio organizacional es un proceso creador e 

innovador sostenido en el tiempo que afecta a la configuración de la propia 

organización o a alguno de sus componentes esenciales (la estructura o la 

tecnología). La función principal de la creatividad organizacional es la persistencia 

en la tarea, la apertura y la sensibilidad por lo nuevo, el compromiso con las ideas 

propias, la flexibilidad intelectual; la tendencia a aceptar el desafío, a asumir 

riesgos; Es tambi®n la competencia t®cnica y cient²fica para ñresolver con nuevos 

planteamientos los viejos problemasò. 

Las organizaciones y la docencia necesitan evolucionar con la finalidad de 

mantener e incrementar su grado de ajuste y compatibilidad con un entorno 

siempre cambiante, lo que se consigue mediante la capacidad de aprender la 

incorporación de innovaciones en sus componentes, tanto primarios; tecnología, 

como secundarios; estructura, y la mejora de la eficacia, eficiencia y la efectividad 

de la gestión para reaccionar ante los cambios que produce su entorno. 

El aprendizaje organizacional es uno de los determinantes del progreso 

tecnológico y de la productividad lo cual constituye una forma institucionalizada de 

adquisición de nuevas competencias estas tienen un papel especial en el 

desarrollo de las capacidades dinámicas y en la potencia innovadora de las 

organizaciones.  

La innovación en el diseño de la configuración de las estructuras y formas de 

gobierno se vuelve una necesidad actual ante los retos de las funciones 

sustantivas, los retos de los actores, y los retos estructurales. La primera parte se 

refiere, respectivamente, a la docencia, la investigación y la difusión, las tres 

funciones sustantivas clásicas de las IES. La segunda parte se refiere a los tres 
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grandes grupos de actores que son los alumnos, los académicos y los directivos 

de las IES. La tercera parte referidos a la gestión, y que son los desafíos del 

financiamiento, la evaluación y el marco jurídico de la educación superior (Palacios 

Blanco José Luis, 2004, p. 55). 

Por todo lo anterior se concluye que la estructura de gestión académica y 

docente debe basarse en una configuración mixta que combine indicadores de la 

Burocrática profesional, la Adhocrática y la Matricial a fin de posibilitar la 

transformación institucional hacia el logro de la competitividad pedagógica, 

económica, política y social que exigen los nuevos escenarios de las IES. 

 

La Estrategia académica. Es fuertemente influida por las afiliaciones 

profesionales. Experimenta el cambio de su perfil, en la medida en que los equipos 

se formen y se reorganizan. Para fomentar la Innovación se parte de la 

redefinición continúa, con la libre discusión, restándole importancia a la 

subordinación y especializando las actividades de las unidades funcionales 

mientras que las unidades estratégicas integran las de los centros o 

departamentos académicos. 

La Forma de coordinación académica. Es predominantemente horizontal, en 

ocasiones con información e instrucciones formales, en otras se divide en 

diferentes unidades y los individuos se rigen por normas y reglamentos, así como 

por conocimientos y destrezas, se basa en una cultura de desarrollo 

organizacional. En la que la coordinación la ejercen los tanto los académicos como 

los ejecutivos, gerentes o vicerrectores del sistema. 

La Promoción del cambio e Innovación. Se da a través de la coordinación o 

red Integrativa, con cierto fomento a la innovación, cuando surge de los líderes 

académicos y de sus acciones e iniciativas profesionales e institucionales. 

Mientras que cuando involucra tanto a los ejecutivos como a los académicos, 

promueve fuertemente la innovación. También se puede basar en la diversificación 

e innovación de los servicios ofrecidos que permiten la especialización y la 

realizan en grupos o equipos de trabajos coordinados por un líder académico. En 
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otros casos, la máxima autoridad unipersonal asume la responsabilidad del 

cambio, la implementación y resolución de conflictos, promoviendo una innovación 

de origen.  

Por otra parte se define a la competitividad como la capacidad de una 

organización para obtener y mantener sistemáticamente unas ventajas 

comparativas que le permiten alcanzar, sostener y mejorar una determinada 

posición en el entorno socioeconómico en que actúa.  

La OCDE, basada en Michael Porter, la define como el grado en que bajo 

condiciones de libre mercado, un país puede producir bienes y servicios, que 

superen el examen de la competencia internacional, y que permite mantener el 

crecimiento sostenido de la renta nacional.  

La competitividad es una referencia de la capacidad de respuesta y de 

anticipación de la organización ante las demandas y necesidades del entorno. 

Pero la competitividad no se limita al mero hecho de competir, sino que va mucho 

más allá, debido a que implica un proceso de mejora continua, de comparación de 

resultados (benchmarking) y de búsqueda permanente de la calidad o excelencia.  

La competitividad comienza por el individuo que se esfuerza todos los días 

por ser el mejor de la clase o el empleado más productivo. Así mismo, el concepto 

se extiende a la nación por constituir el agregado de los esfuerzos que hacen 

todos sus ciudadanos, los líderes políticos y las empresas por salir adelante, 

mejorar su entorno y colaborar con el desarrollo de la economía y la sociedad. 

Todo lo anterior fundamenta la necesidad de lograr una configuración de 

gestión docente que fomente la competitividad educativa y académica hacia una 

vinculación que considere los criterios y dimensiones que definen tanto los 

factores internos de la gestión tradicional: la eficiencia (dimensión económica) y la 

eficacia (dimensión pedagógica), como también considere la efectividad 

(dimensión político-social) y la relevancia o pertinencia (dimensión cultural y 

humana) como factores externos.  

En la Eficacia la innovación de la configuración de la gestión educativa debe 

coordinar la creación y utilización de contenidos, espacios, métodos y técnicas 
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capaces de lograr correspondencia adecuada entre los fines y objetivos y los 

productos de la educación superior. 

En el criterio de Eficiencia se debe centrar en la innovación de los resultados 

de la preparación y ejecución presupuestaria, del programar y controlar recursos 

financieros y materiales; de organizar estructuralmente la institución; e innovar 

normas burocráticas y mecanismos de contratación y comunicación, roles y 

cargos; dividir e integrar el trabajo determinando normas de acción, en la 

planificación y destinación de espacios físicos, la confección de horarios en 

función de la organización curricular, la contratación del personal, y la provisión de 

equipos y materiales tecnológicos.  

En la Efectividad en la Gestión educativa implica que los protagonistas 

conciben la organización como un sistema abierto y adaptativo, en el cual la 

innovación pone énfasis en las variables del ambiente externo. Esta dimensión 

engloba las estrategias de acción organizada de los participantes o actores de la 

universidad porque existen responsabilidades específicas del sistema universitario 

para con la sociedad.  

El criterio de pertinencia o relevancia, es definido en función de los ideales 

de desarrollo humano y de la calidad de vida, estrechamente vinculados con los 

valores de identidad y equidad, que exigen al administrador y al personal 

académico universitario un compromiso ético, definido éste con la promoción de la 

calidad de vida humana colectiva a través de la vinculación. 

 

III.- Conclusiones. 

Las estructuras de gestión educativa que predominan actualmente en las 

IES son las siguientes: Burocrática Mecánica, Burocrática Profesional, Orgánica, 

Adhocrática, Carismática y Matricial. Las cuales no han atendido a cabalidad la 

vinculación académica y docente en forma pertinente y competitiva. 

Se define a la competitividad como la capacidad de una organización para 

obtener y mantener sistemáticamente unas ventajas comparativas que le permiten 
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alcanzar, sostener, mejorar una determinada posición de respuesta y de 

anticipación ante las demandas en el entorno socioeconómico en que actúa.  

La vinculación o extensión académica sugiere que la docencia universitaria 

debe organizarse para que haya una articulación entre la universidad y la sociedad 

que conduzca al encuentro y comunicación en un proceso que a ambas beneficia 

y que lleva a la acción de ampliar y desarrollarse más allá de una forma y de un 

espacio original. 

El divorcio entre la educación y el sistema productivo cada vez se ha hecho 

más profundo. La agenda educativa del país, y sobre todo en educación superior 

parece darle la espalda a la necesidad de convertir nuestros sistemas de gestión y 

de enseñanza en palancas de desarrollo que generen una cultura de la 

productividad y la eficiencia. Si la nación no es capaz de entender la necesidad de 

reestructurar el sistema educativo en función de vincular el esfuerzo individual, la 

eficiencia y la productividad, México quedará atrapado en la competencia del siglo 

XXI con criterios del siglo XX y el anhelado desarrollo se convertirá en una utopía.  

Por todo lo anterior se concluye que la estructura de gestión académica y 

docente debe basarse en una configuración mixta que combine indicadores de la 

Burocrática profesional, la Adhocrática y la Matricial a fin de posibilitar la 

transformación institucional hacia el logro de la competitividad con la eficacia 

pedagógica, la eficiencia económica, la efectividad política y la pertinencia social y 

cultural que exigen los nuevos escenarios de las IES en la Sociedad del 

Conocimiento: 

La gestión eficaz, corresponde a la dimensión pedagógica, ya que la 

primera tiene un criterio institucional y busca tanto la satisfacción individual como 

la satisfacción de la institución, logrando así una empatía. 

La gestión eficiente corresponde a la dimensión económica, ya que se 

busca producir el máximo de resultados con el mínimo de recursos, energía y 

tiempo.  

La gestión efectiva se relaciona con la dimensión política, ya que su valor 

supremo es la responsabilidad, promoviendo así el desarrollo socioeconómico 
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para mejorar las condiciones de la vida humana. Aquí el ser humano es solidario y 

comprometido con la gestión educativa. 

Y la gestión relevante tiene una estrecha relación con la dimensión cultural, 

ya que en ella se busca mejorar la calidad de vida y de la educación para los 

ciudadanos en su entorno cultural, es decir, se busca el desarrollo humano de 

todos los participantes del sistema universitario y de la sociedad en general.  

Por último, cabe señalar que la libertad de pensamiento y expresión es una 

condición indispensable para la aparición y el desarrollo de auténticas sociedades 

del conocimiento, lo cual pone de relieve la importancia de la libertad académica. 

En efecto, un centro docente de enseñanza superior debe ser también un lugar de 

diálogo y confrontación de puntos de vista. Por eso, los nuevos sistemas de 

enseñanza superior no sólo deben contribuir a la producción, transmisión y 

valorización de los conocimientos, sino también a la educación para la ciudadanía. 
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ACTITUD DE LOS PROFESORES HACIA EL USO DE LA COMPUTADORA EN 

EL NIVEL BĆSICO DE EDUCACIčN EN TAMAULIPAS: CASO ñSECUNDARIAS 

T£CNICASò. 

       Sergio Cristóbal Gómez Flores 

Juan Carlos Vázquez González  

 

Resumen 

El presente trabajo de investigación de revisión de literatura, tiene como objetivo principal 

conocer la actitud que tienen los profesores del nivel básico de educación en Tamaulipas 

hacia la computadora, específicamente en la modalidad de Secundarias Técnicas, así 

mismo el uso que le dan. Utilizando el método de investigación de análisis cuantitativo de 

corte transversal correlacional, como instrumento la encuesta, con escala Likert y 

validador el Alpha Cronbach. Se llevará a cabo en una población de profesores frente a 

grupo de primero, segundo y tercer grado del nivel básico de educación, específicamente 

en la modalidad de Secundaria Técnica en el Estado de Tamaulipas. 

Palabras clave: Actitud, Computadora, TIC, Educación y Tecnología Educativa. 

 

Introducción 

En pleno siglo XXI, la actitud del profesor frente a la computadora y su uso 

dentro del aula para apoyar el aprendizaje, es un reto de los sistemas educativos 

en el mundo.  

No es suficiente con que se cuente con calidad técnica y potencialidades 

educativas a la hora de introducir las tecnologías de la información y comunicación 

(TIC) en la educación, también es imprescindible la perspectiva y los métodos de 

estudio en el contexto donde se aplican por parte del profesor. En ese sentido, los 

factores de competencias, ideas y conductas son determinantes en la 

incorporación a los procedimientos educativos (Verdugo, 2007; Pérez & Salas, 

2009). 

En México, aún y cuando se han implementado programas educativos 

como Enciclomedia (SEBN, 2004) y Habilidades Digitales para Todos (DOF 592, 

2011), que promueven el uso de la computadora y plataformas LMS (Learning 

Managent System) como herramientas para elevar la calidad de la educación, no 
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han sido suficientes para motivar a los profesores a utilizar la computadora como 

herramienta de apoyo a su práctica educativa. 

En Tamaulipas, se han realizado esfuerzos por motivar al profesor para que 

incorpore la computadora en su práctica educativa. Prueba de ello es el desarrollo 

e impartición de cursos con valor a carrera magisterial y a escalafón; en 

modalidades presencial, mixta y en línea, que la Secretaría de Educación de 

Tamaulipas (SET), a través del Centro Estatal de Tecnología Educativa (CETE-

Catálogo, 2013-2014) han diseñado y puesto a disposición de manera gratuita a 

los docentes del nivel básico de educación, incluso y con la difusión realizada y el 

valor que representan, los profesores presentan una actitud de resistencia a 

capacitarse y actualizarse en el uso de la computadora para apoyar su quehacer 

educativo. 

En una investigación realizada por Ramírez (2001), titulada ñEducaci·n y 

computadoras: Una aproximación del estado actual de su investigación en 

M®xicoò, cuyo objetivo fue conocer de qué manera los estudiosos de la educación 

están abordando el análisis del binomio educación y computadoras. Los 

resultados encontrados los agrupo en seis grandes rubros: 

1. Instituciones que realizan investigación del binomio educación y 

computadoras: UNAM mayormente. 

2. Temas de investigación:  

a. 27 % Evaluación del uso de la computadora.  

b. 19 % Uso de internet.  

c. 17 % Actitudes ante la computadora. 

d. 17 % Descripción de los usos de la computadora en la educación 

formal. 

e. 10 % Educación a distancia. 

f. 10 % Otros. 

3. Objetivos de las investigaciones.  

4. Metodologías utilizadas. 

5. Sujetos de la investigación. 
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6. Resultados o hallazgos encontrados. 

En el estudio antes mencionado, en donde se analizó a 41 temas de trabajos 

de investigación de educación y computadora, llama la atención que sólo 11 temas 

de investigación para la evaluación del uso de la computadora, y 7 para las 

actitudes ante la computadora. Cabe hacer mención que en dicho estudio no se 

encontró investigaciones realizadas, sobre actitudes y uso hacia la computadora a 

profesores del nivel básico de educación en la modalidad de secundarias técnicas 

en México, y por ende en el Estado de Tamaulipas. 

Lo anterior, despierta el interés por conocer la actitud que tienen los profesores 

del nivel básico de educación en Tamaulipas hacia la computadora, 

específicamente en la modalidad de Secundarias Técnicas, así mismo el uso que 

le dan. Planteando las siguientes preguntas de investigación: 

¶ ¿Cuáles son las actitudes que los profesores presentan hacia la 

computadora? 

¶ ¿Por qué los profesores no utilizan la computadora en su quehacer 

educativo? 

¶ ¿Cuáles son el uso que le dan a la computadora? 

Para poder dar respuesta a las preguntas planteadas, y como primer escalón, se 

procedió a realizar una búsqueda en internet, y en la base de datos del Consejo 

Mexicano de Investigación Educativa sobre investigaciones realizadas, y a 

elaborar una revisión de la literatura encontrada. En esta primera aproximación, se 

pudo observar que en cuanto a las interrogantes mencionadas, en México, y 

específicamente en el estado de Tamaulipas existe poca literatura al respecto. 

Algunos autores como: Verdugo (2007), Partida (2006), Valdéz, et al. (2010),  

Garzón (2006) y González, et al. (2013), han estudiado las actitudes de los 

profesores hacia las TIC y la computadora y su uso con anterioridad en diferentes 

contextos, sólo Verdugo (2007) es quien ha realizado estudios en el nivel de 

secundaria con maestros en servicio del programa de Red Escolar. 
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En consecuencia el objeto de estudio es: 

ñLa actitud de los profesores hacia el uso de la computadora en el nivel 

b§sico de educaci·n en Tamaulipas: Caso ñSecundarias T®cnicasò.ò 

El motivo por el cual se selecciona éste objeto de estudio, es poder dar 

respuesta a las tres preguntas de investigación planteadas, y aportar en la medida 

de lo posible conocimiento científico de la población de estudio, ya que no existe 

investigación realizada hasta el momento sobre las actitudes que presentan los 

profesores hacia la computadora, ni los motivos por los cuales no la integra en su 

práctica educativa en la modalidad de Secundarias Técnicas de la Secretaría de 

Educación de Tamaulipas. 

Marco conceptual 

Para efectos del presente trabajo de investigación, es conveniente primero 

definir la postura que se adoptará ante la concepción de actitudes.  

Según Partida (2001), las actitudes son definidas por distintos factores 

psicológicos y sociológicos, mismos que el sujeto le asigna connotaciones 

individuales y en base a estos valores el individuo adopta actitudes designadas 

hacia un objeto determinado. De igual forma, la Enciclopedia General de la 

Educaci·n (1999) las define como ñé predisposiciones a actuar a favor o en 

contra de algo o alguien. En las actitudes influyen las creencias, los valores y las 

pautas de comportamiento asumidas. Se forman a partir de la experiencia y se 

activan en presencia del objeto (persona, cosa o situación) que las suscita. Las 

actitudes forman parte de las características individuales de la personalidad 

(Oceano, 1999).ò   

Con lo anterior, las actitudes son definidas por las experiencias propias del 

individuo o sujeto, ya sean internas (valores, creencias e ideas) o externas 

(sociológicas), y según sea el contexto en donde se desarrolla, podrá presentar 

acciones positivas o negativas con respecto a un objeto o situación determinados, 

ésta es la premisa a seguir en el desarrollo del presente trabajo de investigación. 
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En lo que respecta a estudios realizados sobre las actitudes que presentan los 

profesores hacia el uso de la computadora, podemos mencionar a Verdugo 

(2007), el objetivo principal de su trabajo de investigación, fue conocer la actitud 

que manifiestan los docentes hacia el uso de la computadora como instrumento de 

y para la enseñanza, con un diseño cuantitativo no experimental de corte 

transversal correlacional, como instrumento el cuestionario TAC v 3.2b (Knezek, 

1998), distribuyó 2000 cuestionarios en 30 centros de Red Escolar del Estado de 

Sonora, los resultados más sobresalientes fueron: 

¶ Se obtuvo una muy débil correlación negativa entre género y la evasión del 

uso de las computadoras explicada como una tendencia de los varones a 

evitar su uso. 

¶ Se establece una actitud negativa en lo relativo a la frecuencia de uso de 

las computadoras, aun cuando el 100% de los docentes pertenecen a 

escuelas con aula de medios y más del 84% tiene computadora en su casa. 

¶ Se nota también una mejor aceptación entre los que llevaron cursos de 

capacitación y el trabajo con computadoras, así como una correlación 

negativa mucho más significativa entre los que llevaron cursos de 

computación y la evasión del uso de la computadora, es decir, a mas 

cursos de computación, menor evasión de uso de la computadora.  

En otro estudio llevado a cabo por Partida (2006), que a diferencia de Verdugo 

(2007), fue realizado a profesores de Primaria, y que tuvo como objetivos 

principales: 

¶ Elaborar un diagnóstico de la actitud de los docentes para el uso de la 

computadora como recurso de apoya para el aprendizaje en su práctica 

docente 

¶ Establecer la relación entre conocimiento y uso que se da a la computadora 

y la actitud que tiene el docente para incorporar esta tecnología como 

recurso de apoyo en su práctica docente. 

¶ Evaluar qué y cómo utilizan los docentes la computadora como recurso de 

apoyo para la construcción del aprendizaje. 
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El diseño que usó, fue un diagnóstico exploratorio de carácter descriptivo, de 

instrumento el cuestionario con preguntas abiertas y cerradas y la entrevista, para 

la medición de validación de los instrumentos se utilizó la escala Likert, con una 

muestra inicial de 120 cuestionarios enviados, de los que sólo 45 cuestionarios 

regresaron contestados, factor que determino que la muestra fuera de tipo 

voluntaria, además utilizó la investigación documental como soporte referencial 

para dar respuesta al objeto de estudio. Los resultados más sobresalientes fueron: 

¶ Existe una actitud más favorable hacia el uso de la computadora en 

aquellos docentes que tienen menos años de servicio, algunos autores 

justifican ese fenómeno con el argumento de que las generaciones jóvenes 

son más hábiles en su uso debido a que han estado cerca de este 

desarrollo tecnológico por su historia de vida . 

¶ Las expresiones de los docentes que tienen más de 11 a 15 años de 

práctica docente muestran actitudes de aceptación y que están en un 

proceso de adaptación al cambio, están conscientes de que el conocimiento 

cada vez es más compartido y sienten temor de perder la autoridad y verse 

superados por los alumnos. 

¶ Los docentes que tienen más de 15 años de práctica son los que muestran 

una mayor resistencia al cambio. 

Con lo anterior, se puede inferir que los estudios realizados por Verdugo  

(2007)  y Partida (2006), en lo que respecta al diseño no determinan claramente el 

muestreo, es decir no especifican si fue del tipo aleatorio simple o estratificado, 

por conglomerados, etc., de igual forma la población a la cual se aplicó los 

instrumentos no está claramente establecida, el primero sólo hace mención a 

profesores de centros de Red Escolar, sin embargo no menciona si son de 

primaria o secundaria, y por ende los grados escolares; el segundo menciona 

únicamente al nivel de primaria, Verdugo (2007) a diferencia de Partida (2006), 

establece claramente el instrumento a utilizar, en su caso el TAC v 3,2b (Survey of 

Teachersô Attitudes Toward Computers), tambi®n no menciona la escala de 

medición de actitudes utilizada a diferencia de Partida (2006). 
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En lo que se refiere a resultados entre los autores, parece paradójico no 

encontrar puntos comunes, esto es porque el instrumento utilizado por ambos 

autores no fue el mismo, sin embargo existen variables que podemos recuperar 

del análisis realizado: 

¶ El tener computadora dentro de los centros educativos no garantiza su uso 

para la enseñanza. 

¶ La aceptación por parte del profesor hacia la computadora, es más fácil si 

se está capacitado para utilizarla. 

¶ El tiempo de servicio es un factor que condiciona la actitud del docente 

hacia la computadora, siendo entre menos tiempo tenga, mejor es la actitud 

y viceversa. 

Otros estudios de Peinado (2011), que tienen por objetivo principal determinar 

la relación que existe entre las variables tecnológicas y las etapas de adopción de 

la tecnología, con la actitud hacia el uso del computador en docentes de 

educación media, con diseño no experimental transeccional correlacional, utilizó 3 

instrumentos: sociodemográfico, etapa de adopción de tecnología (Christensen, 

1997) y cuestionario TAC (TAC, Knezek y Chiristensen, 1996) 69 reactivos 

distribuidos en 5 subescalas: 1. Gusto/Utilidad, Correo electrónico, 

Frsutración/Ansiedad, Aprendizaje/Productiva e Impacto negativo, para medir la 

confiabilidad de las subescalas se utilizó el coeficiente Alpha de Cronbach, en una 

muestra de 93 (55 sexo femenino y 48 masculino), edades entre los 20 y 65 años, 

de los cuales 31docentes son de instituciones oficiales, 57 de instituciones 

privadas, 2 semi-privadas y 3 no dieron información al respecto, todos ellos 

docentes de media superior en 4 instituciones, para efectos del presente trabajo, 

sólo se mencionaran los resultados inherentes al objeto de estudio más 

significativos: 

¶ 64 % (57) de los docentes ha utilizado programas de computación como 

Word, Excel y Power Point; mientras que el 28.1 % (25) lo hace para 

enseñar en el aula. 
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¶ Se pudo observar como la mayoría de los docentes encuestados tienen, de 

acuerdo con las subescalas de actitud, un elevado Gusto y Utilidad 74.41% 

y frustración y ansiedad 86.61% por la computadora; pero un bajo impacto 

negativo hacia la misma 19.91%. 

En lo expuesto, se observa que el estudio realizado por Peinado (2011), se 

apega más al rigor de la investigación científica, en comparación con Verdugo 

(2007) y Partida (2006), ya que recurre a instrumentos y formulas estadísticos 

previamente válidos y utilizados basados en la estadística, no por ello dejan de ser 

aportaciones en la temática de estudio, si bien les falta rigurosidad en su 

metodología (no significa que no lo hicieran), no está planteada de  manera clara 

cómo obtuvieron los datos, y por ende los resultados y conclusiones. 

Al realizar el análisis entre los dos primeros estudios en contraste con Peinado 

(2011), se puede observar que en comparación con Verdugo (2007), en cuanto al 

uso de la computadora, los profesores venezolanos la utilizan más que los del 

Estado de Sonora, México, aun y cuando éstos últimos la tienen a su disposición 

en sus centros de trabajo. 

En los tres estudios se observa que la actitud es elevada/positiva, debido a los 

siguientes factores: Gusto y utilidad, capacitación y menos años de servicio. 

Es conveniente mencionar que las poblaciones estudiadas difieren entre sí, 

mientras que Verdugo (2007) abordó el nivel de educación básica (primaria y 

secundaria) en Sonora, México, Partida (2006) en nivel secundaria en Jalisco, 

México y Peinado (2011), en educación media en Venezuela. 

Es importante señalar, que no son todos los estudios realizados hasta el 

momento de ésta revisión de literatura, y que en lo posterior se ampliará más el 

presente trabajo para efectos de tesis doctoral.  

Por lo expuesto y analizado, podemos afirmar que existe un vacío de 

investigación, ya que las poblaciones estudiadas o bien no son representativas en 

cuanto a niveles de confianza para poder generalizarlas, o falta profundizar más 

en otras poblaciones, que permitan realizar un análisis comparativo por lo menos 
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entre niveles educativos se refiere. A la vez, es imperante continuar con 

aportaciones de esta naturaleza, para poder plantear estrategias que faciliten el 

uso de la computadora como apoyo a la práctica educativa, con mayor pertinencia 

y congruencia al contexto en desarrollo. 

Metodología 

En la revisión de literatura realizada sobre el objeto de estudio planteado, 

se pudo observar que la mayoría de las investigaciones elaboradas hasta el 

momento son del tipo cuantitativo de corte transversal correlacional (Partida, 2001; 

Verdugo, 2007; González, et al., 2013; Tejedor, et al., 2009; Orantes, 2009; 

Garzón, 2006; Valdéz, et al., 2010; Peinado, 2011), en cuanto al tipo de 

instrumento fiable y validado para medir las actitudes está el TAC (Verdugo, 2007; 

Peinado, 2011; González, et al., 2013), y a la escala para  medición de las 

actitudes es la Likert (González, et al., 2013; Tejedor, et al., 2009; Valdéz, et al., 

2010; Partida, 2006), finalmente para la fiabilidad de los instrumentos el método 

que se utilizó y se pudo observar fue el Alpha Cronbach (Orantes, 2009; Tejedor, 

et al., 2009). No todos los estudios mencionan explícitamente métodos e 

instrumentos, los aquí señalados son los que sí hacen de manera textual mención 

a ellos. 

Con lo anterior, el presente trabajo se desarrollará bajo el objetivo principal 

de conocer la actitud que tienen los profesores hacia el uso de la computadora en 

el nivel básico de educación en Tamaulipas, específicamente en la modalidad de 

Secundarias Técnicas. Utilizando el método de investigación de análisis 

cuantitativo de corte transversal correlacional, como instrumento la encuesta, con 

escala Likert y validador el Alpha Cronbach. Se llevará a cabo en una población de 

profesores frente a grupo de primero, segundo y tercer grado del nivel básico de 

educación, específicamente en la modalidad de Secundaria Técnica en el Estado 

de Tamaulipas. 
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Conclusión 

Se puede concluir con la poca literatura consultada que: 

¶ Las actitudes en el uso de la computadora, es tema en México que 

presenta vacíos de investigación tales como; sí los profesores cuentan con 

estrategias de capacitación estatales, independientemente de lo nacional, sí 

la infraestructura es la adecuada o si cuentan con ella, sí la política 

educativa responde a las necesidades reales de los diferentes contextos del 

país, en otros, que deben ser abordados desde una perspectiva holística. 

¶ Uno de los vacíos que se pretende estudiar, con la finalidad de ampliar y 

aportar al tema en cuestión, es el propuesto en éste trabajo de tesis 

doctoral: ñLa Actitud de los profesores hacia el uso de la computadora 

en el nivel b§sico de educaci·n en Tamaulipas: Caso ñSecundarias 

T®cnicasò.ò 

¶ Que los estudios realizados y revisados, hasta éste momento, son pocos, 

sin embargo, se puede afirmar que se requieren más y mejor investigación 

en cuanto a las actitudes de los profesores hacia el uso de la computadora 

en México del tipo transversal y longitudinal. 

¶ Existen métodos y técnicas estadísticos, probados y validados para llevar a 

cabo la investigación científica, de manera transparente y confiable. 

¶ Es importante definir con claridad la población en donde se llevará a cabo el 

estudio. 

¶ La definición de actitudes a seguir será la de Partida (2001), y la de Océano 

(1999). 

¶ La metodología a seguir en éste trabajo de investigación será la 

investigación de análisis cuantitativo de corte transversal correlacional, 

como instrumento la encuesta TAC v. 32b, con escala Likert y validador 

Alpha Cronbach. Se llevará a cabo en una población de profesores frente a 

grupo de primero, segundo y tercer grado del nivel básico de educación, 

específicamente en la modalidad de Secundaria Técnica en el Estado de 

Tamaulipas. 
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¶ Las preguntas a responder son: ¿Cuáles son las actitudes que los 

profesores presentan hacia la computadora?, ¿Por qué los profesores no 

utilizan la computadora en su quehacer educativo? Y ¿Cuáles son el uso 

que le dan a la computadora? 
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Eje Temático 

Educación para la diversidad: grupos étnicos,  diversidad de 

género, migrantes, educación especial. 
 

 

En esta línea temática se presentan los ensayos e investigaciones a partir de 

los cuales se pretende reflexionar sobre el nivel de desarrollo y grados de 

incidencia que sobre la diversidad educativa se han estado implementando 

en distintos ámbitos  sociales y educativos. Así mismo se destacarán los 

retos aún pendientes y su incidencia para el desarrollo social. Las preguntas 

sobre las cuales  gira esta mesa de trabajo son entre otras las siguientes: 

 

OBJETIVOS:  

¶ Fortalecer  líneas de investigación en la educación para la diversidad. 

¶ Promover el conocimiento  y experiencias  en  el área de la educación 

para la diversidad educativa. 

¶ Conformar y fortalecer redes de producción y difusión  científica en 

cuanto a diversidad educativa e interculturalidad. 

¶ Divulgar experiencias significativas en la promoción de valores en las 

instituciones educativa. 
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ESCOLARIDAD Y GÉNERO EN LAS NARRATIVAS AUTOBIOGRÁFICAS DE 
LA ADOLESCENCIA 

 

                                                                                                  Marcia Leticia Ruiz Cansino  
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                                                                                             Nali Borrego Ramírez 
 

RESUMEN 
 

En el presente trabajo, se estudia la influencia de los diferentes grados de 

escolaridad (alfabetización, educación básica y profesional) y el género influyen sobre las 

narrativas autobiográficas de la adolescencia. El trabajo se inserta dentro de  la teoría 

sociocultural que apoya la idea de la influencia del contexto social en el desarrollo de los 

procesos mentales. Participaron 96 adultos de ambos sexos. Para el análisis de los 

recuerdos personales nos basamos en las categorías propuestas por Wang (2001, Wang 

y Conway 2004). Además se estudió cuáles son los roles de los personajes que aparecen 

en las narrativas autobiográficas en diferentes contextos: familiar, educativo, laboral, 

recreativo y deportivo. Los resultados encontrados señalan  una influencia de la 

escolaridad y el género categorías de volumen, temática del recuerdo, emocionalidad y 

contenido del recuerdo la memoria autobiográfica.  

 

Palabras clave: niveles de escolaridad, género,  memoria autobiográfica y contexto. 

 

INTRODUCCIÓN 

El  trabajo aborda el estudio de las relaciones entre la influencia de la 

escolaridad y la identidad de género como variables culturales sobre la  memoria 

autobiográfica, nos interesa conocer las características de las narrativas 

autobiográficas de la etapa de la adolescencia y sobre todo como se describen y 

recuerdan  las situaciones relacionadas con el género durante este periodo del 

ciclo vital. Podemos situar el estudio de la memoria autobiográfica con  las 

primeras publicaciones de (Tulving, 1972) sobre la diferenciación entre el sistema 

de memoria  episódica y semántica, señalando que dentro de la memoria 

episódica se encuentran almacenados eventos relacionados con la vida de las 

personas. 

Desde hace más de  tres décadas los investigadores se han interesado  

por estudiar cómo afectan las  variables culturales a los recuerdos que tiene la 

persona sobre su vida. Esto es, hay interés por conocer cómo la experiencia 
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educativa, los valores,  las normas, y formas explicitas o implícitas que regulan el 

comportamiento de los miembros pertenecientes a determinados grupos culturales 

influyen sobre sus recuerdos personales. 

El presente estudio versa sobre la influencia de los diferentes niveles de  

escolarización y del género entendidos como variables más específicas de lo 

cultural sobre las narrativas autobiográficas de la adolescencia. 

 

SUSTENTO TEÓRICO 

1. Memoria autobiográfica 

éMe cas® muy chica iba a cumplir 18 a¶os  y mis hijos me atontaron mucho y mi 

esposo también  y yo sentía como era analfabeta que nada más pasé de un lugar 

a otro de la madre a un esposo posesivo, regañón y una persona analfabeta 

siempre está al mando de la persona que uno depende  y yo dependí muchos 

años de él... (Fragmento de una mujer  alfabetizada).   

En la actualidad, encontramos en la literatura una variedad de definiciones 

sobre la memoria autobiográfica, como ejemplos podríamos citar: la memoria para 

los hechos y acontecimientos de la propia vida (Conway, 1990; Conway & 

Pleydell-Pearce, 2000; Conway & Rubin, 1993; Rubin, 1986, 1999;); la definición 

propuesta por Baddeley que concibe a ®sta como la memoria relativa a ñla 

capacidad de las personas para recordar sus vidasò (Baddeley, 1992, p.13); la 

enunciada por Brewer como ñmemoria relativa a la informaci·n referida al Yoò 

(Brewer, 1986, p. 26); o la señalada por Neisser (1988), quien la considera como 

ñla forma de memoria en que eventos de la propia vida constituyen la memoria 

significativaò (p. 38). Por otra parte y para comprender cómo surge la memoria 

autobiográfica podemos señalar la propuesta de Nelson & Fivush (2004) que 

plantean que esta clase de memoria tiene una naturaleza constructiva ya que va 

emergiendo desde la infancia. Esta teoría propone que la memoria autobiográfica 

consiste en un sistema funcionalmente nuevo que surge en forma gradual desde 

la edad preescolar, en el contexto del desarrollo del lenguaje, la memoria y el yo. 
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La acción combinada de estos elementos propicia la emergencia de un nuevo 

nivel de complejidad, el sistema de memoria autobiográfica. 

Este nuevo sistema funcional emerge del desarrollo y la interacción a lo 

largo de dominios sociales, cognitivos y comunicativos para cumplir metas 

funcionales. Visto así la memoria autobiográfica implica necesariamente 

habilidades básicas de memoria y, por lo tanto, consiste en una forma diferente de 

memoria. En este proceso de surgimiento de la memoria autobiográfica la 

interacción social juega un rol primordial. Desde esta propuesta se resalta que los 

niños comienzan a compartir y comunicar con otros sus experiencias a través del 

lenguaje. Así, cuando los adultos hablan sobre el pasado proporcionan un modelo 

para los niños pequeños sobre cómo y qué episodios del pasado son relevantes 

para ser recordados.  

2.- Escolaridad 

En México la escolaridad de los individuos es a través del Sistema 

Educativo Nacional que comprende a las instituciones de gobierno y de la 

sociedad encargada de proporcionar los servicios educativos y de preservar, 

transmitir y acrecentar la cultura de los mexicanos. 

La educación de tipo básico está compuesta por el nivel preescolar, el de 

primaria y el de secundaria. El tipo medio superior comprende el nivel de 

bachillerato, los demás niveles equivalentes a éste, así como la educación 

profesional que no requiere bachillerato o sus equivalentes. El tipo superior 

es el que se imparte después del bachillerato o de sus equivalentes. Está 

compuesto por la licenciatura, la especialidad, la maestría y el doctorado, 

así como por opciones terminales previas a la conclusión de la licenciatura. 

Comprende la educación normal en todos sus niveles y especialidades. 

(Ley General de Educación, 1993, p. 14). 

Desde la perspectiva de Vygotski, el funcionamiento psicológico individual 

del niño o sujeto menos diestro se desarrolla a través de su experiencia con 

instrumentos culturales en situaciones conjuntas de resolución de problemas, con 

compañeros o adultos más capaces, trabajando en la zona del desarrollo próximo 

(Rogoff, 1993). Por ello, Vygotski,  veía en lo sociocultural, en general, y en la 

interacción entre sujetos, en particular, el motor del desarrollo cognitivo. Así puede 
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señalarse, según la perspectiva de Vygotski, que el sujeto, a través de la actividad 

mediada, en interacción con su contexto sociocultural y participando con los otros 

en prácticas socioculturalmente constituidas, reconstruye el mundo sociocultural 

en el que vive. Al mismo tiempo, se puede considerar que tiene lugar su desarrollo 

cultural, en el que se constituyen progresivamente las funciones psicológicas 

superiores y la conciencia.  

 

Rogoff en relación al contexto cultural y la actividad cognitiva, hemos de 

decir que ella entiende que los sujetos están históricamente situados en un 

contexto, por lo que pone énfasis en las instituciones, la tecnología y las 

tradiciones. En relación a las instituciones que organizan las actividades de los 

sujetos se pueden mencionar, por ejemplo, las económicas, las religiosas, 

políticas, sanitarias y educativas, que aparte de que tengan sus propias razones 

para existir, se relacionan entre si transformando, con su influencia, el 

pensamiento de los sujetos. Rogoff señala no sólo los sistemas formales de 

prácticas culturales, como escenarios de interacción social, sino también 

escenarios informales que llegan a ser aceptados como normas o reglas por los 

sujetos en un contexto. 

 

Desde ésta  perspectiva teórica, se hace necesario el estudio de los escenarios 

socioculturales en los que la actuación del sujeto tiene lugar, así como los cambios 

que dichos contextos promueven en el funcionamiento del individuo. Todo ello 

justifica el interés que han mostrado ambos autores por las diferencias en los 

modos de actuación de las personas que participan en escenarios institucionales 

como la educación formal y los que participan predominantemente en contextos de 

carácter más cotidiano e informal (Cubero y Sánchez, 2002). 

 

2. Identidad de Género 

La búsqueda de la identidad, se desarrolla durante toda la vida según 

James E. Marcia la identidad es una organización interna, dinámica y 

autoconstruida de impulsos, habilidades, creencias e historia individual que, se 
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inicia desde la infancia y adquiere gran relevancia durante la adolescencia (1980, 

p.159). Actualmente se considera que las diferencias entre hombres y mujeres se 

originan en las prácticas y actitudes sociales. 

 

En este trabajo el género es considerado como resultado de los procesos de 

socialización, y consecuentemente de las diferentes prácticas de socialización 

sostenidas por diferentes grupos culturales, antes que una variable interna 

preexistente en los sujetos. Estas consideraciones se ubican en la línea de los 

trabajos desarrollados en el marco de lo que se conoce como la teoría del doing 

gender (Crawford, 1995; Crawford & Chafin, 1997; Gilligan, 1982). 

Desde ésta postura, Crawford y Chaffin (1997) rechazan las perspectivas 

esencialistas del género, que consideran esta categoría como una parte del 

individuo, codificando el género y a la propia persona, y plantean una redefinición 

del concepto de género concibiéndola como un sistema que funciona en tres 

niveles: sociocultural, interactivo y el individual. En el nivel sociocultural, el género 

gobierna el acceso a los recursos. En el nivel interactivo las mujeres y los hombres 

reciben un trato diferenciado en las interacciones con los demás y se comportan 

de forma diferente y en el nivel individual las mujeres y los hombres aceptan las 

distinciones de género como parte del autoconcepto y se adjudican así mismos 

pautas de comportamiento, roles y normas. Por lo tanto desde esta perspectiva, el 

género se concibe como un constructo social. 

Así, la identidad de género debe ser entendida como un proceso social en 

donde los otros juegan un papel importante en su configuración. Cuando las 

personas narran sus recuerdos personales podemos encontrar reflejadas ideas o 

creencias respecto a los roles de género. 

El enfoque de género es una condición sociocultural que atribuye 

características, valores y pautas de comportamiento a las mujeres y a los hombres 

así mismo, a las relaciones que se establecen entre ambos en los diversos 

ámbitos de convivencia. Tradicionalmente, la sociedad ha atribuido a las mujeres y 

a los hombres diferentes roles, funciones y pautas de comportamiento. Los roles 
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se pueden entender como un conjunto de expectativas de comportamiento 

exigidas a quienes ocupan una posición determinada. Este rol o papel a 

desempeñar en cada uno de los contextos para los que se está definido siempre 

está en interacción entre la persona y el ambiente social. Una persona puede estar 

de acuerdo o no con todos los roles que le corresponden desempeñar, o sólo con 

alguno de ellos, aunque el resto los lleve a cabo porque le fueron asignados o porque no 

tiene otra alternativa (Fernández, 2004). 

 

ESTUDIO EMPÍRICO 

 

Método 

Población: Participaron un total de 96 adultos, 48 hombres y 48 mujeres en 

edades comprendidas entre los 30 a 55 años de edad, con tres niveles de 

experiencia educativa alfabetización, educación básica y profesional. Su 

participación de forma voluntaria y sin remuneración. 

 

Procedimiento: Previa autorización, se realizaron entrevistas orales e individuales 

en donde se les solicitó a los y las participantes que contaran tres recuerdos de su 

adolescencia. Se grabaron el contenido de 288 recuerdos autobiográficos para su 

posterior transcripción y análisis. 

Sistemas de categorías:  

Las categorías propuestas por Wang (2001) Wang y Conway (2004) se 

adaptaron  para la variable dependiente recuerdos autobiográficos referidos a la 

etapa de la adolescencia, que a continuación se detallan y que de modo 

esquemático se presentan en el siguiente cuadro. 

Cuadro 1. Sistema de categorías de la memoria autobiográfica 

- Volumen de memoria narrativa 
- Temática (individual o social) 
- Especificidad del recuerdo 
- Emocionalidad del recuerdo 
- Contenido del recuerdo 
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1. Volumen de Memoria Narrativa: Tiene que ver con la cantidad de 

palabras expresadas en el relato.  

2. Temática del Recuerdo: La temática individual está relacionada con 

experiencias personales que giran alrededor del propio sujeto (logros, 

miedos, frustraciones); por el contrario, la temática social aparece en el 

recuerdo cuando éste se centra en actividades del grupo como la familia, 

los amigos, los vecinos, la escuela.  

3. Especificidad del Recuerdo: Cada recuerdo fue codificado como 

específico o general: a) específico cuando se refería a eventos que 

sucedieron en un punto particular en el tiempo.  

4. Emocionalidad del recuerdo: Se refiere a la frecuencia de menciones 

espontáneas de emociones de los participantes en su memoria narrativa 

(número de expresiones emocionales).  

5. Contenido del recuerdo: Se refiere a los roles y funciones de los 

personajes que aparecen en las narrativas autobiográficas de la 

adolescencia en los contextos  familiar, escolar, laboral, recreativo y 

deportivo. 

a) Contexto familiar: Se incluye lo relacionado con el cuidado, educación 

y sostén de los hijos/as y la realización de las labores del hogar. 

b) Contexto escolar: Comprende lo relacionado con asistencia, 

permanencia, abandono, agrado y habilidad en actividades académicas.  

c) Contexto laboral: Actividades relacionadas con la vida productiva: 

trabajo dentro y fuera de hogar y tipo de actividad productiva.  

d) Contexto recreativo: Abarca lo relacionado con actividades como 

bailar, cantar, tocar un instrumento musical etc. que se realizan  en 

forma individual o colectiva. 

e) Contexto deportivo: Comprende la realización de un deporte  en forma 

individual o grupal.  
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Resultados y análisis de información 

A continuación se presentan los resultados del análisis de los recuerdos de 

la adolescencia. Los datos obtenidos se procesaron utilizando el paquete 

estadístico para las Ciencias Sociales SPSS versión 17 y el programa Excel y 

analizados a través del estadístico univariable ANOVA considerando los niveles de 

escolaridad y  el género como variables independientes y la memoria 

autobiográfica medida a través de las distintas categorías como variable 

dependiente con un nivel de significancia de .05. 

Una vez que se obtuvieron las categorías que marcaron diferencias 

estadísticamente significativas entre los grupos, se procedió a realizar tablas de 

frecuencias, gráficos y la lectura correspondiente de las mismas.  

 

Cuadro 2. Categorías con significancia estadística 

Género Escolaridad 

Volumen del recuerdo Volumen del recuerdo 

Temática del recuerdo Temática del recuerdo 

Emocionalidad Especificidad 

Contenido del recuerdo: contexto familiar, 

escolar, laboral, recreativo y deportivo. 
 

 

 

 

Volumen del recuerdo 
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Figura 1 

 (F. =5.470; df.=0 1;  p=.021).              

 

Figura2 

(F=12.486; df. =2; p.000). 

La figura 1 mestra la influencia sobre el volumen del recuerdo  de el género  

siendo las mujeres las que emiten relatos más extensos. En la figura 2, se observa 

que a medida que se incrementa el  nivel educativo se narran historias más 

extensas, centrandose las diferencias en los grupos de alfabetización y el nivel 

profesional. 

 

Escolaridad - Volumen 

Temática del recuerdo 
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Figura 3 

(F=13.429;  df. =1;  p.000). 

 

 

Figura 4 

(F =3.663; df = 2;  p.=.029). 

La figura 3 indica que las mujeres son quienes cuentan más  historias de  

contenido social donde se incluyen personajes de la vida familiar, escolar, laboral 

etc. La figura 4 muestra que son los participantes de mayor experiencia educativa 

los que emiten menos recuerdos centrados en otras personas, sus narrativas 

tienden a centrarse en sí mismos. 

 

Escolaridad - Temática del recuerdo 

Emotividad 
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Figura 5. 

(F= 3.741; df= 3.741; p.=000). 

En la figura 5 se observa que son las mujeres quenes narran sus recuerdos 

con mayor carga emocional en comparación con el grupo de varones. 

 

Figura 6. 

(F=7.452, df.= 2; p.001). 

 

En la figura 6 señala la influencia del nivel educativo sobre la especificidad 

del recuerdo se observa que conforme se incrementa la escolaridad se 

incrementan los recuerdos ubicados en una parte del tiempo. 

Resultados obtenidos en la categoría de Contenido del recuerdo en los 

diferentes contextos. 

¶ Participación en las tareas del hogar  (F= 14.575; df= 1; p= .000). El 95% de 

las tareas del hogar las realiza la mujer, el 5% la realizan ambos, el hombre 

por sí mismo no tiene participación en las tareas del hogar.  

¶ Educación con familia rígida (F=12.328; df=  1; p= .001). El hombre 

mayormente ha manifestado ser educado por familia rígida 51%, mientras 

que la mujer en un menor porcentaje 30%. Y ambos en un 19%.  

Escolaridad - Especificidad 
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¶ Educación con familia afectiva (F= 8.526; df= 1; p= .004). Las mujeres en 

un 57% han expresado tener familia afectiva, mientras que los hombres en 

un 14%, y ambos lo han señalado en 29% 

¶ Cuidado de familiares  (F= 5.465; df= 1; p= .022).  La mujer en un 100% ha 

estado al cuidado de familiares, mientras que el hombre cuando no ha 

estado con sus padres hace vida de manera independiente.  

¶ Agrado por actividades académicas (F= 17.784; df=1  ; p=.000)  Las 

mujeres en una gran mayoría 88% manifiestan agrado por las actividades 

académicas y en un menor porcentaje los hombres 12%.   

¶ Habilidades académicas  (F=8.043; df= 1; p=.006) La mujer en un 82% de 

los resultados obtenido manifestó tener habilidad académica, mientras que 

los hombres en un menor porcentaje con 18%.  

¶ Trabajo dentro del hogar   (F= 4.273; df= 1; p=.041) La mujer en un 100% 

es quien realiza tareas del hogar  

¶ Trabajo no remunerado (F=6.647; df= 1; p=.011). La mujer en un porcentaje 

mayoritario representado en un 88% es quien realiza trabajo no 

remunerado mientras que el hombre minoritariamente en un 12%.  

¶ Actividades recreativas (F=4.300; df=   1; p=.041). El hombre realiza en un 

52% actividades de esparcimiento, mientras que la mujer en un 31%, 

mientras que ambos en un 17%. Cabe señalar que una actividad cultural en 

la que coincidieron tanto hombre como mujeres fue el baile, también 

sobresalió la asistencia al cine.  

¶ Deporte (F= 17.457; df=  1; p=.000). El hombre en un 100% realiza deporte  

mientras que la mujer no considero el deporte ni se realiza por ambos.  

    

CONCLUSIONES 

En base a los resultados obtenidos  podernos señalar que  la extensión de 

las  narrativas  se ve influida por el nivel de escolarización ya que conforme se 

incrementa la escolaridad se produjeron los recuerdos más extensos, la temática 

social centrada en los otros es característica de los participantes de  alfabetización 
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y  educación básica, mientras que la temática individual en donde la persona 

aparece como protagonista es representativa de los participantes de nivel 

profesional así como los recuerdos específicos que se centran en un punto del 

tiempo. 

Las narrativas de los recuerdos autobiográficos de la adolescencia  de las 

mujeres se caracterizan por ser más extensas, con una temática  social es decir, 

que las historias se centran en situaciones de grupo familiar, social, escolar  y 

cargadas de mayor emotividad por lo que mencionan en su discurso mayor 

número de expresiones verbales relacionadas con las emociones. 

En las narrativas autobiográficas de los varones encontramos que son 

menos extensas, de temática individual en donde las historias narradas giran 

alrededor de sus propios deseos, intenciones y aparecen como protagonistas de la 

historia. 

En la categorías contenido del recuerdo en los diferentes contextos 

encontramos que el grupo de mujeres, los roles que aparecen en las narrativas 

encontramos que las mujeres de la casa son quienes realizan las labores del 

hogar y se encargan en mayor medida del cuidado y educación de  los hijos /as, 

refieren haber recibido una educación familiar afectiva, expresan agrado por 

actividades académicas y se consideran competentes en ellas, en lo concerniente 

con el ámbito laboral realizan trabajo  doméstico y en ocasiones no remunerado. 

Solo  la tercera parte comenta haber realizado  durante la adolescencia 

actividades recreativas como ir al cine o bailar. 

Por otra parte, en el grupo de varones encontramos que durante la 

adolescencia no se involucran en labores domésticas ni cuidado de familiares, 

más de la mitad expresan haber recibido una educación rígida por parte de sus 

padres, expresan interés y agrado por  el deporte considérense hábiles en su 

realización y el gusto por actividades recreativas como bailar. 
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LA VIOLENCIA ESTUDIANTIL EN EL MARCO INSTITUCIONAL DE LA 
UNIDADACADEMICA MULTIDISCIPLINARIA DE CIENCIAS, EDUCACIÓN Y 

HUMANIDADES. 
 

Sandoval Turrubiates Judith Aglaen 
Reyes Zuñiga Yitzhak Mijail 

 
Resumen. 
 

El presente trabajo expone la identificación de las causas que propician la 

Violencia Estudiantil en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y 

Humanidades, mostrando algunas de las características de sus tipos y acciones 

detonantes de esta problemática.  

 

Partiendo de atribuciones que se encuentran en los entornos escolares, realizadas 

en grupos como los amigos, las parejas Hombre-Mujer, Hombre-Hombre y Mujer-Mujer y 

en la interacción con los docentes. 

 

La investigación está ubicada dentro de un diseño descriptivo, realizada 

cuantitativamente y planteada de forma trasversal, lo cual permitirá analizar el problema 

de una forma simétrica con la problemática. Debido a que el 50% de los estudiantes ha 

presenciado algún tipo de agresión, un 65% de los estudiantes han observado Violencia 

Verbal de parte de cualquier sujeto en la institución y solo el 30% hace mención de la 

Violencia Psicológica y la Violencia Física, mostrando en ocasiones la falta de control de 

las autoridades educativas ante las situaciones que se desarrollan dentro y fuera del aula. 

 

Es de suma importancia buscar el buen desempeño de  los determinados actores 

del proceso educativo como: estudiantes, docentes y la propia administración escolar. 

 
Palabras Clave: Violencia, Educación, Entornos escolares. 

 
 
Introducción 

La violencia estudiantil en la Unidad Académica Multidisciplinaria de 

Ciencias, Educación y Humanidades, ha mostrado características, tipos y acciones 

detonantes de esta problemática, de la cual parten acciones que repercuten en el 

bienestar de los alumnos y demás personal. 

 

Parte del problema es generado a causa de que los alumnos no tienen clara 

la definición de  que es la violencia, cómo se genera dentro de una institución, 

cuales agresiones son superiores a las de los demás, si llegan a ser acosados por 

parte de algún estudiante o catedrático, etcétera, ante esta falta de conocimiento 
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dentro de la Unidad Académica se presentan malestares en las aulas generados 

por acciones violentas entre compañeros. 

 

La violencia se puede percibir de muchas maneras, generalmente la 

asociamos  como todo acto ante el cual se presentan agresiones desde insultos, 

golpes, malos tratos de parte de algún compañero u otra persona, ante la vaga 

comprensión, muchos no creen que estas acciones (insultos, golpes, malos tratos) 

sean agresiones, lo interpretan como forma de juego entre compañeros o amigos, 

pero si tomaran en cuenta el concepto de que es la violencia se darían cuenta que 

han recibido, aunque sea una sola vez un acto violento de parte de alguna 

persona (alumno, catedrático, etc.). Los alumnos de la Unidad Académica, no 

saben que la violencia puede subdividirse en distintas tipologías, como lo son, la 

violencia física, verbal, psicológica, económica, entre otras más que prevalecen 

dentro del contexto estudiantil, y que dentro de dichas tipologías hay rasgos que 

definen el tipo de violencia, muchos de los actores del contexto estudiantil ignoran 

cuánto ha avanzado la violencia dentro de la Unidad Académica, y que 

relativamente ha sido una de las razones de porque los alumnos piden cambios de 

aulas o de carreras, propiciada por la incomodidad que tienen ante las rencillas 

generadas con los compañeros. La violencia generada por alumno-alumno 

docente-alumno o inclusive alumno-docente ha sido una gran inconformidad en el 

entorno del aula. 

 

Cabe mencionar que la Violencia Estudiantil a través de los años se ha 

modificado y adecuado a los contextos en los cuales las personas son creyentes 

de su inexistencia, solo que al ver  las insuficiencias y malestares que presenta el 

alumno, se podría plantear las necesidades y diagnósticos de qué tan propensa es 

la población estudiantil ante la presente situación. Es de suma importancia 

recordar que la violencia no solo es tenue ante un contexto cualquiera si no que 

prevalece y se modifica en tiempos presentes. Autores como Muñiz Ferrer (1998) 

nos mencionan que hoy en día la violencia ha alcanzado grandes incorporaciones 

en la vida cotidiana, lo peor de todo es que si la prevalencia de esta, llegase a las 
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futuras poblaciones estas no tendrían salida más que la de continuar los mismos 

pasos. Se ve la necesidad de retomar temas que van en relación con ambos 

géneros hombres y mujeres, la razón es que muchas de las personas llegan a 

mostrar acciones violentas dentro de los distintos actuares sociales, determinando 

que deben de ser tratados de distinta manera o bien atendidos para que se llegue 

a una mejora emocional que los incorpore en las prácticas educativas 

institucionales. 

  

Antecedentes e Indicadores de La Violencia Estudiantil: en el marco 

Institucional de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, 

Educación y Humanidades. 

 

 

A) ¿Qué es la Violencia? 

La violencia como podemos apreciar, tiene distintos aspectos lo cual hace más 

heterogénea su postura aunque hay que  puntualizar que cada definición tiene una 

relación simétrica y complementaria.  

La violencia se define como un acto intencional, dirigido a dominar, controlar, agredir 

o lastimar a alguien más. Casi siempre es ejercida por las personas que tienen el 

poder en una relación, como el padre y/o la madre sobre los y las hijas, los y las jefas 

sobre los y las empleadas, los hombres sobre las mujeres, los hombres sobre otros 

hombres y las mujeres sobre otras mujeres, pero también se puede ejercer sobre 

objetos, animales o contra uno mismoò (Red Nacional De Refugiados,  noviembre; 

2010). 

ñLa violencia se ha generado y ha tomado fuerza a través de los años, tanto 

que los más propensos suelen ser las familias, las parejas, entre otras, y ha 

tomado distintos contextos como el hogar, la escuela, y algunos más" (Sánchez  

2003, p.27). 

A lo que se quiere llegar, es que entre individuos los actos violentos han 

superado las barreras interpuestas por los valores éticos como el respeto, y que a 

menudo vemos como por el hecho de tener una posición o nivel jerárquico mayor, 

un individuo llega a ejercer algún cohecho sobre el otro. 
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Las personas en la sociedad demuestran una lucha constante en la cual 

buscan adjudicarse un mejor status, apoyándose a través de la violencia como un 

medio  que generara confianza en las personas agresoras. 

Es un hecho que la violencia, no tan solo en la mujer, sino en todos los 

individuos en general, ha traspasado fronteras, no es propia de un solo lugar, esto 

impacta en todos los contextos sociales, interpretando que las políticas 

implementadas ante dichas situaciones son ineficientes e inadecuadas, la mayoría 

de las personas a las que se les implementa algún tipo de sanción sigue en las 

calles dañando a los demás (Heise, 2009, S/P). 

Tipos de Violencia 

Las clasificaciones que se han realizado en cuanto a los tipos de violencia 

observados resaltan: la violencia física, psicológica, sexual y económica, las 

cuales giran en torno al individuo, teniendo como objetivo el denigrar y someter a 

la víctima. 

Violencia Física 

Las agresiones que los individuos llegan a presentar, son vistas como 

golpes (puños u objetos), raspones, moretones, etc., muchos de los individuos 

llegan a preservar una conducta en la cual no solamente interaccionan a base de 

insultos, si no que llegan a los extremos propiciando agresiones que conllevan 

eventualmente a lesionar de gravedad a otro individuo. ñEste es el acto que inflige 

daño no accidental usado la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda 

provocar o no lesiones ya sean internas, externas o ambasò (Carrasco, 2004, p.7). 

Violencia Psicológica 

Los rasgos que definen a las personas en cuanto a lo sentimental, son 

acciones que no solo llegan a afectar la autoestima, dichas agresiones pueden 

propiciar suicidios, entre otros trastornos. 

Se liga a patrones de conducta que consisten en omisiones y actos repetitivos, 

cuyas formas de expresión pueden ser prohibiciones, coacciones, 

condicionamientos, intimidaciones, amenazas, actitudes devaluatorias, de 
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abandono y que provoquen en quien las recibe, deterioro, disminución o 

afectación de la estructura de su personalidad (Carrasco, 2004, p.7). 

 

Violencia Sexual 

La violencia sexual, uno de los actos mayormente sancionados en distintas 

partes del mundo; muchos creen que las maneras de acosos sexuales son actos 

que propician las mismas victimas, pero en el mundo actual las personas han 

realizado barbaries con hijos, hijas o familiares.ñLa violencia sexual es el abuso 

como cualquier actividad sexual entre dos o más personas sin consentimiento de 

alguna personaò (Carrasco .2004, p.8). 

Lo que muchos no ven es que el forzar a la pareja ejerce un maltrato y de 

igual manera la persona (hombre-mujer) se siente agredida provocando que 

cualquier acto de acercamiento hacia la misma se vea como agresión. 

Violencia Económica 

Suena raro esta expresión, se ve como una de las maneras más propensas 

para denigrar a las demás personas, los recursos económicos atienden a las 

necesidades que presentan los individuos generando una dependencia hacia la 

persona que aporta el sustento económico. ñSe expresa en patrones de conducta 

vinculadas a controlar a alguien haci®ndolo econ·micamente dependienteò (Corsi, 

1994, p.2). 

B) Características Biológicas de la Violencia: 

Los individuos adjudican una serie de comportamientos  asociados con algún 

acto violento por lo cual el que mejor se adapta y lucha violentamente sobrevive 

ante un contexto con distintas variables que lo pueden perjudicar como ayudar, 

ante esto uno deduciría que las acciones agresivas que realizamos todos, ya las 

tenemos desde nacimiento, pero se desarrollan según el contexto en el que nazca 

el niño. ñLos factores biol·gicos, ha habido estudios sobre las lesiones y 

complicaciones asociadas con el embarazo y el parto. Quizá produzcan daño 
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neurol·gico, que a su vez podr²a conducir a la conducta violentaò (Informe mundial 

sobre violencia, 2001, p10). 

Características Psicológicas y el Comportamiento Violento: 

Los actos violentos en personas violentas se dan por impulso, lo cual va 

generando un momento de irracionalidad ya que psicológicamente se encuentran 

da¶ados. ñLos principales factores de la personalidad y del comportamiento que 

pueden predecir la violencia juvenil están la hiperactividad, impulsividad, el control 

deficiente del comportamiento y los problemas de atenci·nò (Informe mundial 

sobre violencia, 2001, p10).  ñEl comportamiento de los progenitores y el ambiente 

familiar son factores fundamentales en el desarrollo de conductas violentas en los 

j·venesò (Informe Mundial Sobre Violencia, 2001, p11.) 

C) La Violencia Juvenil 

Los jóvenes generan distintos tipos de violencia además de ser crueles con 

los demás, atraviesan por etapas que lo hacen más propenso a ser perturbado, no 

obstante cada vez que a algún joven realiza un acto violento, lo vemos como un 

hecho normal y del cual cada individuo debe de saber protegerse. 

 

La crueldad con que muchos jóvenes son criados, y los aspectos que nunca son 

cubiertos por los padres ya sean por falta de atención o alguna otra variable, 

constituyen un punto principal para que el joven descargue su ira en contra de los 

demás muchachos (TitakerttuKaltiala, Heino, 2010, S/P). 

Las apariciones de la violencia generan que los estudiantes o individuos de 

igual manera lleguen a producirla. 

Desafortunadamente los jóvenes agresores no piensan en los actos ni 

miden las consecuencias, vemos como se destruyen las vidas por causa de malos 

ejemplos o nuevas amistades, las cuales le otorgan nuevos complementos 

ideológicos que los impulsan a seguir con las mismas actitudes e incluso 

cambiarlas para ejercer la violencia ya no solo de manera física (a base de golpes, 

etc.), si no que llegan a cometer faltas graves como el homicidio de alguna otra 

persona. 
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Más de un cincuenta por ciento de las instituciones educativas del sistema 

educativo mexicano son expuestas a la violencia, de igual manera son estas 

instituciones, los lugares donde se ejerce la violencia, tanto física, como 

psicol·gica, sexual, entre otras., pero, nos podr²amos preguntaré realmente qu® 

pasa en la sociedad hoy en día?: Los adolescentes entre los 10 y 14 años de edad 

llegan a provocar el homicidio y el suicidio, estas son la tercera y cuarta causa de 

muerte, y entre 15 y 19 años de edad, la segunda si se comparan las tasas de 

homicidios juvenil, se encuentra en Latinoamérica, las más altas. Las principales 

muertes en jóvenes de 14-24 años son por causa de la violencia (Acero González, 

Córdova Castañeda, año 2007, p. 5.) 

 

Las instituciones no toman en cuenta estas cifras,  no siempre perciben que 

pueden tener alumnos que padezcan trastornos o problemáticas que afectan su 

comportamiento, y que en determinadas circunstancias alguna discusión los 

pueden llevar a la agresión, física o alguna otra, en consecuencia no tienen 

conciencia de que tomar medidas preventivas puede ser un aspecto importante en 

la intervención de un problema gravísimo.  

La violencia en los hogares no solo daña físicamente a los victimarios ya 

sean estos los hijos o padres, sino que genera una manifestación de lo que está 

bien y lo que está mal por lo que el joven toma todo lo que puede y responde ante 

cualquier amenaza con violencia. 

Al introducirse el alumno o joven a la violencia suelen pasar varias cosas, 

como que el alumno no pueda concluir sus estudios, porque deserto de la 

institución, o por una causa mayor como lo es, ser arrestado por algún delito fuera 

de la institución o una causa mayor como lo es el homicidio.  

D) Factores de Riesgo de La Violencia Estudiantil 

 Los factores que implican el riesgo en las personas pueden ser muchos 

pero cada persona es incondicionalmente propensa a poder practicar la violencia o 

ser perjudicada por ella. 

Entre los jóvenes que solo delinquen durante la adolescencia, ciertos 

factores situacionales pueden tener una influencia importante en el origen del 

comportamiento, los contextos al igual forman parte de cómo se realiza dicho 
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comportamiento, si interviene el alcohol, las armas, cualquier rasgo que pueda 

influir en la conducta del joven. ñLos factores que afectan al potencial de 

comportamiento violento incluyen caracter²sticas biol·gicas y conductualesò 

(Informe mundial sobre violencia, 2001, p10). 

Los factores pueden aparecer desde la infancia o la adolescencia, e incluso 

ser producidos por personas allegadas a ellos.  

 

La Mujer Principal Victima 

La mujer es la más perjudicada en cuanto a los maltratos en su gran 

devenir histórico, muestran rasgos de culpabilidad al suscitarse dichos 

comportamientos. La manipulación que el hombre ejerce sobre la mujer es variada 

muchas de las ocasiones,  se cree que por el hecho de ser hombre no se tiene 

nada que perder, y la mujer se sugestiona a base de críticas y posturas que 

mentalizan a la personas de que por más que ella quiera superarse no va a poder, 

por el hecho de que nunca será buena para algo.  

 

Constituyendo una concepción en la cual las personas adjudican un 

pensamiento de debilidad en las mujeres, mostrando rasgos de violencia, tanto 

que en base a la información recopilada en la encuesta los estudiantes indicaron 

que el 60% de las mujeres son propensas a recibir violencia de cualquier tipo en la 

Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias Educación y Humanidades. 

La Violencia en el Hombre 

Es de manera absolutamente preocupante que mientras que la sociedad 

hace su labor para evitar que el hombre sea violento contra las mujeres después 

de ser siempre las sometidas ejerzan la violencia contra los hombres a tal grado 

que ahora el incremento y la desproporción este en contra de la mujer. Se 

manifiesta en  el género masculino un 40% de agresiones en la Unidad 

Académica, al ser violentados por las parejas u otras personas referentes a la 

escuela. 
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Aunque no pareciera los hombres también son propensos al maltrato y a las 

heridas que dejan las y los agresores, no por el hecho de que no se presenten 

evidencias físicas de las agresiones, quiere decir que nunca se ha suscitado dicho 

comportamiento. Las mujeres utilizan diferentes tipos de violencia que dañan de 

manera crucial al hombre como ser sensible (Trujano, 2009, p.6). 

 

METODOLOGIA 

La investigación está ubicada dentro de un diseño descriptivo, realizada 

cuantitativamente y planteada de forma trasversal. Dentro del dise¶o se eligi· ñla 

Encuesta y la descripci·nò, evaluando las condiciones que determinan el maltrato 

entre compañeros, parejas etcétera. 

Ubicación del Estudio 

Se realizó en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias Educación 

y Humanidades, dependencia de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, 

aplicándose la investigación a los 7 programas de licenciatura que ofrece la 

institución. Siendo participes la población estudiantil de la Unidad Académica, que 

mediante una selección de integrantes, ayudaron con el llenado de el cuestionario. 

La investigación se realizó de manera cuantitativa ya que se intenta 

maximizar la objetividad, con el empleo de números que nos den una estructura 

dentro del control experimental.  

Universo y Muestra 

La Unidad Académica de Ciencias Educación y Humanidades nos permite 

accionar en la búsqueda exhaustiva de que causas en base a los  porcentajes 

obtenidos de jóvenes (mujeres y hombres), se ven afectados por los diferentes 

tipos de violencia, integrando el universo o población por la cantidad de 1,498 

estudiantes. Nuestra confiabilidad va con un nivel de confianza del 96%, pero con 

4% margen de error en el muestreo, ya que la aplicación de las encuestas va a un 

numero de 429 estudiantes (Izcara Palacios y Andrade Rubio, 2003, p.89). 
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Para recopilar los datos se aplicó un cuestionario que consta de 122 

preguntas personales, referidas sobre el problema encausado, siempre 

conservando el anonimato  y preguntas de tipo de sexo, religión, entre otras. 

RESULTADOS: 

En base a la información obtenida, se aprecia que un 90% de la población 

estudiantil señaló que tiene conocimiento acerca de los conceptos de violencia y 

las diferentes maneras de identificarlo, el 10% restante manifestó que no saben 

nada sobre el tema.  

 

Los datos llegaron a mostrar, que el 65% de los estudiantes han observado 

Violencia Verbal de parte de cualquier sujeto en la institución. Solo el 30% hace 

mención de la Violencia Psicológica y la Violencia Física se muestra como menos 

tenue con el 5%. 

 

Con base a los datos que arroja el instrumento se identifica que la edad 

más propensa a sufrir o ser víctimas de la violencia dentro de la institución 

educativa es de los 15 a 18 años con un 50% y con un 40% están casi iguales los 

jóvenes que van de los 18 a 25 años de edad. 

 

El 50% de los estudiantes ha presenciado algún tipo de agresión en los 

alumnos. El 60% de las mujeres son propensas a recibir violencia de cualquier tipo 

en la institución. La violencia verbal con un 60% es la más utilizada por parte de 

las mujeres agresoras. El 60% de los estudiantes víctimas son del sexo femenino 

y responden de manera física a actos violentos. Los hombres con un 40% también 

llegan a ser violentados por sus parejas u otras personas relacionados con la 

escuela, el 58% de los estudiantes corrobora que los alumnos son agredidos 

físicamente y el 50% de ellos manifiesta que dichos estudiantes responderán de 

manera física.  
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Las causas por las cuales se genera la violencia quedan de la siguiente 

manera: primordialmente la Inseguridad con un 40%, seguida por la superioridad 

30% y las razones aunque menos comunes son la Ira, Celos y Simple Placer se 

dividen el 30% restante. De tal manera que el pensamiento de los estudiantes se 

vuelve violento ante cualquier posible amenaza mostrando que solo un 55% de los 

estudiantes no creen que atacar sea la mejor forma de defenderse y los demás 

creen que esta es la única manera de resolver sus problemas. 

 

CONCLUSIONES. 

Como bien sabemos es necesario que exista un entorno con las óptimas 

condiciones para que la educación sea de mejor provecho, solo que cuando se 

genera violencia dentro del aula esta llega a ser un espacio de baja sensibilidad 

para el aprendizaje del individuo. 

 

Los datos llegaron a mostrar, como la violencia verbal y la violencia 

psicológica son las que más prevalecen dentro del aula y la misma institución, ya 

que para muchos el hecho de que les digan algún apodo es algo normal pero no 

aprecian como dañan al individuo cuando este está en desacuerdo en que se le 

llame así, la violencia psicológica fue la segunda mayormente identificada como 

existente en la institución, sin menospreciar que la violencia física, también 

alcanza niveles graves, y en donde inclusive el apoyo mostrado por parte de la 

institución con el programa denominado SALVA, no muestra avances significativos 

para contrarrestar este tipo de agresiones a razón de que los alumnos no acuden 

al departamento creado para este fin. 

 

A partir de que los estudiantes ignoran los tipos de violencia e inclusive 

identificaron haber sido agredidos de manera física o verbal, con la absoluta falta 

de información para su prevención, combate, y ante el pleno desconocimiento del 

origen, desarrollo y consecuencias de la violencia, se recomienda implementar un 

proyecto integral que atienda las debilidades en cuanto a información en el 

presente estudio. 
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Por ello es que proponemos integrar dentro del programa de Salud y 

Valores de nuestra UAM, un programa de difusión educativa en cuanto a la 

violencia, con información pertinente para su prevención y atención adecuada; el 

propósito fundamental es dar a conocer a la población estudiantil cuales son los 

distintos tipos de violencia y que caracterizan a estos en el contexto académico, 

permitiéndoles con ello lograr identificar situaciones de impacto negativo hacia 

ellos, a la vez que se realice una exhaustiva promoción mediante pláticas y foros 

especializados en el tema de violencia para su prevención y atención profesional 

inmediata. Consideramos que en la medida que la institución logre involucrar a 

cada uno de los actores del proceso educativo como asesores de grupo, 

coordinadores de PE, tutores, y programas alternos, con la debida preparación y 

conocimiento oportuno del tema, se lograrán ver disminuidos los índices de 

violencia que en este trabajo se han presentado, y con esto mejorar el ambiente 

de aprendizaje del alumnado de la UAMCEH. 
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