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Presentación 

La investigación representa una base sólida para contribuir al progreso del país en relación con las 
innovaciones tecnológicas implementadas en materia de infraestructura, salud, seguridad y energía, 
entre otras, las cuales permiten garantizar el bienestar social de la población y el desarrollo del país. 
Siguiendo este fundamento, las universidades están realizando un cambio de paradigmas, formando 
investigadores que generen proyectos de investigación, inculcando la cultura de la investigación a nivel 
licenciatura y posgrado para contribuir a resolver las problemáticas relacionadas a los recursos tanto 
renovables como no renovables que enfrenta nuestro país. Con esta cultura investigativa, se puede 
lograr ampliar el conocimiento, generando alternativas tecnológicas y metodologías, así como mejoras 
de procesos con objetivos y metas definidos. La importancia de las publicaciones radica en la docencia 
universitaria apoyada en la investigación y en la vinculación con las empresas en búsquedas de 
soluciones, es decir, con el sector productivo dispuesto a entablar puentes con los investigadores de 
educación superior. Es por ello por lo que, al generar proyectos de investigación, se vuelve necesario e 
imprescindible que los resultados obtenidos sean publicados para que sean conocidas las posibles 
soluciones institucionales, administrativas, sociales o empresariales.  

Este libro reúne trabajos elaborados por docentes que han expuesto muchas de las ideas aquí 
expresadas y que fueron desarrolladas, debatidas y reconstruidas a través de la experiencia profesional; 
otras más se fueron construyendo a lo largo de trabajos en el campo de la tecnología educativa. Pero 
sobre todo este libro reúne experiencias docentes, de investigación y de producción. Se da cuenta de 
una serie de productos de investigación que producimos en un intento de continuar integrando y 
reconstruyendo la práctica con la teoría. Se escribe desde el hacer, y sostenemos que es posible seguir 
haciéndolo siempre que la reflexión y el análisis crítico permitan volver a pensar la forma de trabajar y 
entender las practicas, así como los contextos que les otorgan significación. Nos preocupan los 
problemas teóricos y prácticos de los docentes en el aula, por ello este intento de relatar experiencias y 
propuestas con el objeto de favorecer el desarrollo de la profesión docente. Una buena práctica de la 
enseñanza incorpora lo que los alumnos saben, los mensajes de los medios, el trabajo con todos los 
sentidos y, si es posible, el ultimo desarrollo de los procesos de la tecnología. La búsqueda nos lleva, a 
lo largo del libro, a intentar reconstruir esas buenas prácticas y tratar de darle un nuevo fundamento, 
conscientes de que son apreciaciones de carácter provisional y que proponen respuestas políticas que 
deben sostenerse desde justificaciones éticas, en tanto implican la intervención del docente. En la 
mayoría de ellas, la reflexión teórica de hoy se vio favorecida por las experiencias llevadas a cabo a través 
de los proyectos conjuntos diseñados por el Centro de Estudios e Investigaciones para el Desarrollo 
Docente, CENID, A.C., que nos han permitido reencontrar permanentemente ese vínculo entre los 
diferentes planteamientos teóricos, la producción de materiales y el trabajo profesional como docentes. 
Dirigimos este libro a los docentes de los diferentes niveles del sistema educativo, a los estudiantes que 
desean, al igual que los autores, pensar sus prácticas, así como buscar nuevas e interpretar aquellas que 
les resultaron significativas, siempre con el objeto de encontrar y divulgar los buenos actos de la 
enseñanza.  

Dr. Francisco Santillán Campos  
Director del CENID 
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Resumen  
A lo largo de los últimos años, se ha observado la necesidad de investigar por qué el burnout ha ido en 
aumento en las personas dedicadas a la educación y salud, en especial cuando los primeros se 
encuentran desarrollando su trabajo a distancia. Por ello, se ha realizado el presente documento con la 
intención de identificar los niveles de estrés y de Burnout que atraviesan los docentes de una Escuela 
Normal, así como aquellas actividades de la formación en línea que más los acrecienta, analizando las 
áreas de oportunidad que manifiestan los profesores de la institución, para atender en la modalidad en 
línea y qué aspectos consideran espacios de posible capacitación y fortalecimiento de sus capacidades 
para hacerle frente a la formación en línea. Anticipando que un 55.6 % de los docentes encuestados 
mencionaron que con la modalidad virtual actual se sienten “Abrumados”, mientras que 44.4% 
considera estar casi T totalmente de acuerdo en que sus clases virtuales son poco fructíferas. 
 
Palabras clave:  
Burnout, Formación de Docentes, Educación a Distancia, Formación en línea 
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Abstract  
Over the last few years, there has been a growing need to investigate why burnout has been increasing 
in people dedicated to education and health, especially when educators are working remotely. 
Therefore, this document has been prepared with the intention of identifying the levels of stress and 
burnout that teachers at a Normal School go through, as well as those online training activities that 
contribute most to their stress, analyzing the areas of opportunity that the institution's teachers 
expressed to address in the online modality and what aspects they consider potential areas for possible 
capacitation and strengthening of their capacities to deal with online teaching. Anticipating that 55.6% 
of the teachers surveyed mentioned that with the current virtual modality they feel "overwhelmed", 
while 44.4% consider themselves almost totally in agreement that their virtual classes are not very 
fruitful. 
 
Keywords: Burnout, Teacher Training, Distance Education, Online Training 

 
 

Introducción 
 
La Escuela Normal Rural “Gral. Matías Ramos Santos” hospeda a una comunidad escolar con una 
mayoritaria presencia de hijos de campesinos, condición que vuelve a la preparación profesional gratuita 
algo sumamente ansiado, pese incluso a enfrentar cualquier cantidad de contratiempos y vicisitudes. 
Durante el período de contingencia por COVID-19, que sumió a cientos de estudiantes en una 
preparación en formato virtual y a distancia, obligó al profesorado de la Escuela Normal, a emprender 
uno de los más importantes retos de su historia: llevar la preparación de cientos de jóvenes, del 
dinamismo y comodidad del aula en un formato de internado, a la de tomar clases desde casa, con 
recursos limitados y en un panorama, de menos, desconocido y desolador; cómo menciona Quintana 
Avello (2020, como se citó en De Guadalupe Arras-Vota et al., 2021): “El tránsito repentino entre la 
modalidad presencial y la virtual dejó vacíos en cuanto al acceso y dominio de las TIC, aspectos que se 
consideran como barreras tecnológicas, a las que se agregan la económica y material.” 
 

El Colegio de Maestros tuvo toda la disposición para enfrentar la situación, la realidad es que las 
exigencias del trabajo en línea lo sobrepasaron; pese a ello, para cuando se culminó con el formato a 
distancia, la mayor parte de los docentes habían encontrado la manera de darle cara a la formación en 
línea, no sin enfrentar quizá la peor de sus consecuencias: el estrés del aislamiento y un insipiente 
síndrome de Burnout, que en muchos casos repercutió en su vida personal, trascendiendo a su salud 
física y mental durante los meses posteriores al final del confinamiento. Pese a que al volver a lo 
presencial se buscó mantener activo el uso de TIC en capacitaciones, y talleres, a fin de no perder el 
avance que ya se había generado, para el arranque del ciclo escolar 2024-2025, la modalidad virtual 
volvió a ser una necesidad; ahora, en busca de fortalecer las instalaciones del internado y ofrecer un 
espacio digno de residencia, formación y convivencia, haciendo necesario el regreso a la modalidad a 
distancia.  

 
El reto es ahora construir vías para disminuir la presencia de problemas como el Burnout; aunque 

hay varios estudios sobre el síndrome de Burnout, todos coinciden en definirla como una respuesta al 
estrés crónico en el trabajo (a largo plazo y acumulativo), con consecuencias negativas a nivel individual 



 

 
10 

y organizacional, y que tiene particularidades muy específicas en áreas determinadas del trabajo, 
profesional, voluntario o doméstico, cuando éste se realiza directamente con colectivos de usuarios 
(Martínez, 2010). Maslach acuñó el término Burnout y propuso que sólo se aplicara a trabajadores que 
realizan sus actividades en contacto directo con personas; así mismo, Maslach y Jackson (1981, 1982), a 
quienes podemos encontrar referidos a su vez por el mismo Martínez (2010) en “El síndrome de burnout. 
Evolución conceptual y estado actual de la cuestión” definen el Burnout como una manifestación 
comportamental del estrés laboral, y lo entienden como un síndrome tridimensional caracterizado por 
cansancio emocional (CE), despersonalización (DP) en el trato con clientes y usuarios, y dificultad para 
el logro/realización personal (RP). 

 
Es por lo anterior que con docentes y estudiantes trabajando desde casa, es posible observar que 

la preparación académica continua con normalidad, pero también pueden identificarse los primeros 
indicios de la presencia del síndrome de Burnout, mismo que empieza a hacer mella en el desempeño 
de docentes y estudiantes, quienes de cara al cierre de la Primera Jornada de Prácticas deben empezar 
a valorar la dinámica del “aula virtual” y su estado anímico a fin de ver la posibilidad de acceder a 
herramientas que permitan mejorar cómo se trabaja, y con ello, minimizar los efectos de un trabajo en 
constante tensión y desgaste mental, que puede producir efectos negativos y reducir el rendimiento de 
los estudiantes, pero también de los maestros. 

 
De tal manera que el presente trabajo tiene como objetivos: 
 

• Identificar los niveles de estrés y de Burnout que atraviesan los docentes de la IES 
mencionada, así como aquellas actividades de la formación en línea que más los acrecienta. 

• Analizar las áreas de oportunidad que manifiestan los profesores de la institución, para 
atender en la modalidad en línea y qué aspectos consideran espacios de posible capacitación 
y fortalecimiento de sus capacidades para hacerle frente a la formación en línea. 

 
 

Metodología 
 
El presente es un trabajo de investigación exploratorio, no experimental, cuantitativo, considerando que 
su enfoque es secuencial y probatorio, según Hernández, et al. (2014), parte de una idea que va 
acotándose, y, una vez delimitada, deriva objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura 
para construir un marco o una perspectiva teórica. Es por ello que se ha tomado como referencia para 
analizar los datos obtenidos mediante la aplicación de un instrumento tipo encuesta, en el que participó 
una muestra representativa del Colegio de Maestros de la Escuela Normal Rural “Gral. Matías Ramos 
Santos”, que cuenta con un universo de 54 profesores; 52 de ellos realizan actividades de docencia (dos 
sólo tienen cargo directivo), teniendo el instrumento en cuestión una participación de 27 docentes, 
equivalentes al 50% del total de profesores y al 52.9% de los maestros frente a grupo; el instrumento 
alberga pues, una panorámica del sentir sobre la dinámica de formación en línea y sus consecuencias 
para la salud mental. Estos datos permiten conocer las condiciones de trabajo en línea que presentan y 
con ello, generar un acercamiento a su estado físico y emocional. 
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Analizar las respuestas obtenidas, así como las características de la actual modalidad de trabajo, 
permitirá desarrollar vías futuras de análisis, para ofrecer formas de construir herramientas que 
contribuyan a un ambiente que propicie la salud mental y reduzca la presencia de Burnout entre los 
profesores de la institución. Para la construcción del instrumento aplicado, se tomó en cuenta al trabajo 
de Maslach Burnout Inventory (MBI), (1986, como se citó en OMINT, s/f), constituido por 22 ítems en 
forma de afirmaciones, sobre los sentimientos y actitudes del profesional en su trabajo, cuya función es 
medir el desgaste profesional y la frecuencia e intensidad con que se sufre Burnout; también se echó 
mano de la escala de Kyriacou (2003) sobre el estrés, y de Quiceno y Vinaccia (2007) a propósito del 
Burnout, que trabajaron a su vez Cárdenas, et al. (2014), en su artículo “Desempeño, estrés, burnout y 
variables personales de los docentes universitarios”. 

 
Resultados 

 
Entre los primeros resultados destacan ciertas predominancias: en su mayoría es un cuerpo docente 
masculino (33.33%), donde abunda el nivel de preparación de Doctorado con un 23.5%, frente a un 
21.56%, con Maestría; finalmente la mayoría del personal docente se ubica en el rango de edad entre 
los 30 y los 40 años (21.56%); esta serie de datos, nos permiten reconocer mejor al entorno en que se 
desarrolla el estudio, así como tener un referente del Colegio de Maestros, desde la muestra 
representativa.  
 

Al consultarle a los docentes, cómo se sienten durante la modalidad actual, se puede observar 
que: 

 

 
 
El 55.6%, asegura que se siente “Abrumado”, seguido de cerca por quienes eligen como opción 

no tener ninguna de estas sensaciones “negativas”, representado por un 14.8% y por el mismo 
porcentaje, aquellos que aseguran sentirse relajados. En este sentido, es interesante hacer la 
comparación, pues tenemos ocho docentes, que aseguran no tener una sensación negativa frente al 
trabajo en línea, y 15 que sí reconocen una emoción más negativa, porcentaje que aumenta si sumamos 
a los que se sienten cansados (11.1%, que son 3); este primer acercamiento a las sensaciones que viven 
los profesores, habla de los síntomas mentales o conductuales, además de los físicos, entre los síntomas 
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disfóricos se señalan, el cansancio mental o emocional, fatiga y depresión; siendo el principal el 
cansancio Emocional (Martínez 2010). 

 
En cómo perciben los docentes el aprovechamiento que dan sus estudiantes a las sesiones de 

trabajo, bajo la premisa “Siente que sus clases, actividades o sesiones de trabajo en modalidad virtual 
son poco fructíferas y desaprovechadas por sus estudiantes”, los participantes podían elegir las 
respuestas en una escala del 1 al 5, donde 1 correspondía al Totalmente en desacuerdo, el 3 Ni de 
acuerdo, ni en desacuerdo y el 5 significaría Totalmente de acuerdo; ante esta escala, se agrupan de la 
siguiente manera: 
 

 
Donde destaca el cómo los profesores sienten efectivamente que las clases en esta modalidad 

pueden ser desaprovechadas por los estudiantes, respondiendo un total de 12 de los participantes 
(44.4%) con el número 4 de la escala (casi Totalmente de acuerdo) y 2 (7.4%), Totalmente de acuerdo 
con esta idea; a la postre, ambas respuestas representan más de la mitad de las participaciones en el 
ejercicio, evidenciando que a los docentes les preocupa que sus alumnos puedan sacar poco provecho 
de las sesiones en línea, frente a las presenciales. 

 
Siguiendo la misma escala del 1 al 5, se localizan las respuestas presentadas a la premisa “Suele 

sentir que durante sus clases sincrónicas sus estudiantes se distraen con facilidad o dedican su tiempo a 
otras actividades”, se observa que: 
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El 33.3% de los participantes denota no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, situándose en un 

punto medio, no obstante un 37%  acepta estar de acuerdo con esa aseveración mientras que un 18.5% 
menciona estar totalmente de acuerdo con esta idea; es común entre las personas dedicadas a la 
docencia que sufren de cierto nivel de estrés, imaginar constantemente que sus estudiantes no 
aprovechan el tiempo clase, esto surge con mayor fuerza en la formación en línea, en particular en las 
constantes sesiones virtuales, que suele ser mucho más desgastante y estresante, por no poder entablar 
interacciones que permitan identificar procesos no verbales, como el lenguaje corporal, las expresiones 
faciales o hasta el volumen y tono de voz (Jiang, 2020); así mismo, existe una sensación de inseguridad 
entre estos docentes, misma que se acrecienta en proporción a su nivel de estrés desencadenando una 
inadecuada adaptación al trabajo, que conlleva a una disminución del rendimiento laboral junto a la 
sensación de baja autoestima, siendo otra característica del Burnout (Martínez, 2010). 

 
Aunado a ello, en otros resultados pudo identificarse que los docentes en modalidad virtual, 

expresan tener fuertes situaciones de acumulación de trabajo, en particular en el proceso de revisión y 
retroalimentación de trabajo, con un 48.1% de participantes que reconocen tener fuertes retrasos en el 
trabajo, esto puede remitir a lo que mencionan Pando Moreno, et al. (2006), al mencionar que el 
síndrome de Burnout puede incidir en la salud de las personas y afectar la organización de su trabajo, 
causando un déficit en su rendimiento y calidad productiva. Al hablar de motivación, es notorio 
encontrar que aunque la situación no es la ideal, y que la dinámica puede ser muy complicada y pesada, 
es frecuente que los profesores tengan una gran motivación en trabajar con sus alumnos, pues el 48% 
de ellos refieren que todos los días, el simple hecho de trabajar con los jóvenes les genera alto índice de 
motivación, mientras que a algunos más (28% de los participantes), les ocurre esto unas pocas veces a 
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la semana; estos datos nos permiten conocer la dinámica de las clases y la interacción de estudiantes y 
maestros.  

 
Otro de los ítems de la encuesta permitió ver las opiniones de los profesores sobre el “sentirse 

quemado”, teniendo que:   

 
 
Donde podemos encontrar que un 34.6% de los participantes, expresan que pocas veces al año 

se sienten quemados en el trabajo, y un 26.9% menciona sentirlo pero unas pocas veces a la semana, 
resultados muy polarizados, no obstante aquellos que mencionan sentirlo pocas veces al año, podrían 
referirse a sentirlo en este periodo, por lo que convendría en un futuro instrumento, especificar esa 
parte; no obstante, al contrastar estos resultados con el cómo los docentes reconocen el sentirse 
abrumados, tal como es visible en el Gráfico 1, con su 55.6%, podemos deducir que el 34.6% podría 
referirse al momento por el que transita la escuela, y no a cualquier otro. 

 
Discusión y conclusiones 

 
Si bien la evidencia actual sobre el síndrome de Burnout en la ENRGMRS (Escuela Normal Rural “Gral. 
Matías Ramos Santos”) es poca y se limita únicamente a lo que los propios profesores pueden expresar 
al respecto, se puede comentar que estas nociones y manifestaciones de lo vivido, son elementos que 
ofrecen una primera impresión sobre el tema, siendo un aspecto suficiente para invitar a crear otros 
estudios en los que puedan involucrarse, además de los docentes incluidos en este análisis, otros agentes 
institucionales, como el equipo de psicólogos o trabajadores sociales, que puedan desde su expertise, 
profundizar en el trabajo, al tiempo que se facilita así, formular estrategias para enfrentar al síndrome 
para disminuirlo para la comunidad escolar, en aras de mantener la calidad educativa y la efectividad en 
el servicio; en este sentido, como bien se menciona en los resultados anteriores, la presencia de rasgos 
como el sentirse cansado, el reconocer una sensación de “quemado” ante el trabajo en línea y sobre 
todo, aspectos como el permitir que se rezague mucho el trabajo, son aspectos que requieren de más 
análisis. 
 

El trabajo en línea es convulso, difícil y exhaustivo, reconocer la demanda que implica trabajar 
en línea, visibilizar que el simple hecho de estar inmerso en el ámbito educativo implica presión y estrés, 
y que el trabajo en línea, así como los cambios organizacionales en cualquier institución educativa son 
“caldo de cultivo” para el Burnout (Mendoza, 2022), es el primer paso para prevenirlo y reducirlo y para 
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crear con efectividad la construcción de un Ecosistema Digital Académico que fortalezca a la escuela, sin 
que el costo sea la estabilidad mental y física de sus profesores y de sus estudiantes. 

 
Futuras líneas de investigación 

 
El presente documento puede significar una oportunidad para generar otros estudios, en 

particular enfocados en las estrategias más efectivas de trabajo en línea, así como la creación de 
protocolos para la atención del docente que labora en la Escuela Normal, teniendo como principal 
objetivo cuidar su salud emocional, mental y física. 
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Resumen 
Este capítulo tiene como objetivo conocer los efectos del COVID-19 sobre la salud mental de estudiantes 
universitarios. Los resultados se basan en la revisión de múltiples artículos realizados durante y después 
de la pandemia. Los estudios muestran que los estudiantes universitarios presentaron un alto riesgo de 
trastornos de salud mental, en particular, mayor estrés y ansiedad. Además de una mayor prevalencia 
de sintomatología depresiva. Este capítulo resalta las tendencias mundiales sobre la prevalencia de 
estrés, ansiedad y depresión en estudiantes universitarios durante la pandemia por COVID-19. En 
general, se encontró que el sexo femenino fue el que desarrolló más problemas de salud mental. Este 
capítulo señala una fuerte correlación positiva entre el miedo y el aumento de las tasas de estrés, 
ansiedad y depresión.  
 
Palabras clave: COVID-19, estudiantes universitarios, estrés, ansiedad, depresión. 
 
Abstract 
This chapter aims to delve deeper into the effects of COVID-19 on the mental health of college students. 
The conclusions, based on a review of multiple articles conducted during and after the pandemic, reveal 
that college students are at high risk for mental health disorders, particularly increased stress and 
anxiety, and a higher prevalence of depression. This chapter highlights global trends in the prevalence 
of stress, anxiety, and depression in college students during the COVID-19 pandemic, with a specific 
focus on the female sex, which was found to be more susceptible to developing mental health problems. 
Furthermore, this chapter underscores the significant role of fear in the development of stress, anxiety, 
and depression, providing a deeper understanding of the mental health impacts of the pandemic. 
 
Keywords: COVID-19, university students, stress, anxiety, depression. 
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Introducción 
 

La pandemia por COVID-19 comenzó el 20 de marzo de 2020, y afectó severamente la salud mental y 
emocional de los estudiantes universitarios. Con ello, también se vieron afectados los aspectos 
académicos, sociales y sus estilos de vida. Los estudios realizados a mitad de la pandemia (Wang et al., 
2020; Lee et al., 2021; Eleftheriou et al., 2021; Chen y Lucock, 2022) y las publicaciones previas a la 
pandemia, incluidas las estimaciones de salud mental de la Carga Mundial de Enfermedades (Global 
Burden of Disease [GBD]), colocan a los estudiantes universitarios en alto riesgo de afectación de su 
salud mental, con una mayor prevalencia de trastornos psiquiátricos (ansiedad, 9.4%, Bassols et al., 
2014) (depresión de 9-27%, Rotenstein et al., 2016), una mayor prevalencia si la comparamos con la de 
la población mundial general, 4,4% de ansiedad y un 3,6% de depresión (Liu et al., 2020; Word Health 
Organization, 2017; Pérez-Padilla et al., 2017). 
 

Las restricciones abruptas, las políticas de aislamiento y los confinamientos tenían como objetivo 
proteger a las comunidades y a la sociedad en general, pero tuvieron muchas consecuencias negativas 
no deseadas, incluyendo el estrés, angustia, ansiedad y depresión, de los cuales los estudiantes 
universitarios no fueron la excepción (Busetta et al., 2021). El objetivo de este capítulo es el de presentar 
evidencia de estrés, ansiedad y depresión dentro de la población de estudiantes universitarios en la 
literatura publicada entre los años 2020-2024. La revisión se centró en los efectos del COVID-19 en la 
salud mental en los estudiantes universitarios. 

 
La revisión bibliográfica se llevó a cabo en Google Académico, Scielo y PubMed, para identificar 

artículos que incluyeron los criterios de búsqueda, como los relacionados con la prevalencia de ansiedad, 
estrés y depresión en estudiantes universitarios. El capítulo incluye la literatura científica de diferentes 
países y comprende los problemas de salud mental de los estudiantes universitarios. Las fuentes se 
originaron en diferentes países, incluidos México, Estados Unidos, Reino Unido, Turquía, Arabia Saudita, 
Italia, Jordania, India, Líbano, Alemania, Bangladesh, Irán, Suiza, Canadá y China, ofreciendo un punto 
de vista global sobre el impacto de la pandemia por COVID-19 en la salud mental de los estudiantes 
universitarios.  
 
Estrés y ansiedad en estudiantes universitarios 
 
La GBD estimó que el trastorno de salud mental más prevalente es la ansiedad, que afecta hasta el 25.6% 
de la población en general (COVID-19 Mental Disorders Colaborators (2021).  Durante la pandemia por 
COVID-19, y tras el confinamiento y la suspensión de las actividades académicas de modo presencial, las 
universidades tuvieron que realizar adaptaciones, y cambiaron la educación a modo en línea (virtual). 
Estos cambios modificaron las actividades de los estudiantes, mostrando un incremento en las tasas de 
estrés, angustia y ansiedad (Carletto et al., 2021; Ayinde et al., 2021). 
 

Las noticias de la pandemia a menudo vinieron acompañadas de políticas gubernamentales de 
confinamientos obligatorios para reducir la propagación de las infecciones por COVID-19. Estas 
restricciones cambiaron los estilos de vida y las relaciones sociales de los estudiantes, experimentando 
la cuarentena en casa. Todos estos aspectos contribuyeron a una disfunción psicológica, causando un 
aumento del estrés y de ansiedad.  
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Las tasas de ansiedad y estrés variaron en los diferentes estudios. Sin embargo, mostraron una 
tendencia a incrementar las tasas durante la pandemia por COVID-19, teniendo como principales 
factores asociados el tener miedo a contagiarse, contagiar a un familiar, que un familiar muera,  
disminución de las actividades de prácticas académicas, reducción de sus actividades sociales, y 
dificultades económicas. Un aspecto importante por destacar es que el sexo femenino fue el que más 
expresó estos trastornos (Albikawi, 2022). 

 
Los estudiantes de enfermería de Arabia Saudita tuvieron tasas de prevalencia de estrés del 

23.7% y de ansiedad de 18.5%. Los factores asociados a estas elevadas tasas incluyeron situación 
económica y el miedo a infectarse por COVID-19 (Albikawi, 2022). Resultados similares se encontraron 
en estudiantes universitarios de Omán, con un 14.7% de estrés y un 27.2% de ansiedad (AlHarthi et al., 
2023). En México, el 30.8% de los estudiantes de la Licenciatura en Rehabilitación reportaron miedo a 
que sus familiares se contagiaran y murieran (Pérez-Padilla et al., 2022). Mientras que, otro estudio 
realizado en estudiantes de medicina de la Universidad de Zacatecas reportó una tasa de ansiedad del 
69.7%. En este estudio los estresores más relevantes fueron evaluaciones de los profesores y la 
sobrecarga de lectura de artículos académicos (Ávila-Carrasco et al., 2023). 

 
Por otro lado, estudiantes de Bangladesh reflejaron miedo a la infección por COVID-19, falta de 

concentración en sus estudios y problemas financieros, los cuales se asociaron con tasas de estrés del 
28.5% y ansiedad de 26.6% (Al Mamun et al., 2021). Similarmente, estudiantes de Alemania mostraron 
tasas de ansiedad del 25.6%, presentando mayores sentimientos de soledad durante el confinamiento 
(Weber et al., 2022). En la tabla 1 se reportan otros estudios donde se encontraron elevadas tasas de 
ansiedad en estudiantes universitarios. 

 
Tabla 1. Prevalencia de ansiedad en estudiantes universitarios durante la pandemia por COVID-19. 

Fuente País Tasa de ansiedad (%) Factor Asociado 

Han et al., 2022 
 

China 65.5% Miedo a contagiarse por 
COVID-19 

Pérez-Pérez et al., 
2023 

España 41.07% Comunicación con la 
familia 

Bersia et al., 2024 Italia 
España 
Portugal 

67% 
64% 
50% 

Medidas rigurosas 
relacionadas con la 
pandemia 

Arsandaux et al., 2021 Francia 33.1% Falta de apoyo social y 
familiar 
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Aslan et al., 2020 Turquía 87.4 Preocupaciones por el 
futuro y el empleo 

Lischer et al., 2022 
 

Suiza 85.6% Preocupación por 
perspectivas profesionales 

Werner et al., 2021 
 

Alemania 21.6% Aislamiento en el hogar 

Son et al., 2020 USA 71% Miedo a la infección entre 
sus familiares y ellos 
mismos 

Fuente: Elaboración propia 
 
El miedo constante que se vivió durante los dos primeros años de la pandemia por la enorme 

cantidad de información recibida (noticias por radio, tv, periódicos, revistas e Internet) desencadenaron 
miedos en los estudiantes y en la población en general, y con ello, amplificaron la angustia y la ansiedad 
a enfermarse, morir o inclusive a que su situación académica y laboral se viera afectada (Richaud et al., 
2022). Aunado a ello, los estudiantes universitarios sufrieron dificultades por el encierro prolongado, 
incluyendo: disminución de ingresos, inseguridad alimentaria, no contar con la tecnología necesaria para 
sus actividades académicas en línea (Akdeniz et al., 2020; Richaud et al., 2022). Por ejemplo, en 
estudiantes de bajos ingresos económicos se observó un mayor nivel de estrés y ansiedad que los 
estudiantes de altos ingresos (Akdeniz et al., 2020). No solo eso, muchos de los estudiantes universitarios 
trabajaban antes de la pandemia, perdiendo sus empleos y generando un estrés adicional. 

 
Estos efectos que tuvo la pandemia no terminaron con la primera etapa de vacunación, sino que 

se mantuvieron por mucho tiempo después generando una mayor ansiedad en los estudiantes (Pérez-
Padilla et al., 2023).  

 
Por lo que, la pandemia tuvo una influencia considerable en el bienestar psicológico de los 

estudiantes, siendo la ansiedad uno de los síntomas más reportados. Esta observación es congruente 
con el aumento de la ansiedad (85.6%) reportada en estudiantes universitarios en el año 2022 (Lischer 
et al., 2022), y prevalencias mayores al 50% en estudiantes de Italia, Portugal y España en el 2024 (Bersia 
et al., 2024). También es importante recalcar que la mayoría de los estudios indican que las mujeres 
estudiantes presentan un mayor riesgo de sufrir ansiedad durante la pandemia. Sin embargo, estos 
estudios varían en la tasa de ansiedad. De hecho, los estudiantes del género masculino han mostrado 
menores niveles de estrés y ansiedad desde tiempos anteriores a la pandemia (Bassols et al., 2014; 
Rotenstein et al., 2016). Sin embargo, los estudios no enfatizan a que pueden deberse estas diferencias. 

 
En conjunto, se puede mencionar que los diferentes estudios confirmaron un efecto negativo en 

la salud mental de los estudiantes universitarios durante la pandemia por COVID-19, especialmente las 
tasas de estrés y ansiedad mostraron un aumento. 
 
Depresión 
 
La enfermedad depresiva afecta a una gran parte de la población. Durante la pandemia por COVID-19, 
los estudiantes presentaron mayores niveles de estrés y ansiedad. Con el confinamiento prolongado, 
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aumentaron las preocupaciones acerca de qué les depararía en el futuro, preguntándose acerca de sus 
expectativas profesionales y empleo, incrementando sus preocupaciones. Muchos de los estudios 
realizados en estudiantes universitarios indican que durante la pandemia por COVID-19 presentaron 
mayores tasas de depresión que la población en general (Han et al., 2022; Bersia et al., 2024). Inclusive 
algunos estudios mencionan que durante la pandemia de COVID-19 las tasas de depresión en 
estudiantes universitarios se duplicaron (Carletto et al., 2021; Zhang et al., 2021; Styliari et al., 2023). 
Estos estudios vinculan el incremento en las tasas de depresión al estrés familiar y a las exigencias 
académicas. 
 

En un estudio de meta-análisis se encontró que la prevalencia de la depresión en estudiantes de 
odontología fue del 37% con un intervalo de confianza de 26-49%. En este estudio no se encontraron 
diferencias respecto al género (Santabárbara et al., 2021). En otro estudio desarrollado en Nepal, las 
tasas de depresión en estudiantes de medicina fueron de 11.8% (Risal et al., 2020). 

 
Por otro lado, los investigadores estadounidenses también coinciden en que las tasas de 

depresión eran de 27-41% (Rudenstine et al., 2021). En la tabla 2 se reportan otros estudios en donde 
se encontraron elevadas tasas de depresión en estudiantes universitarios. 

 
Tabla 2. Prevalencia de depresión en estudiantes universitarios durante la pandemia por COVID-19. 

Fuente País Tasa de depresión (%) 

Han et al., 2022 China 35.5% 

Giner-Murillo et al., 2021 España 29% 

Bersia et al., 2024 Italia 
España 
Portugal 

44% 
43% 
34% 

Arsandaux et al., 2021 Francia 32.5% 

Zhang et al., 2021 China 22% 

Styliari et al., 2023 Grecia 21.3% 

Werner et al., 2021 Alemania 75.1% 

Guo et al., 2022 China 52.5% 

Volken et al., 2021 Suiza 27.2% 

Fuente: Elaboración propia 
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La investigación realizada durante los períodos de confinamiento por COVID-19 muestra que los 
estudiantes universitarios, son una población vulnerable, en quienes se incrementó el estrés, la ansiedad 
y, en última instancia, la depresión. Además de ello, algunos estudios reportaron que también los 
estudiantes presentaron perturbaciones del sueño, trastornos alimenticios, sentimientos de soledad, y 
una gran insatisfacción con el aprendizaje en línea (Volken et al., 2021; Guo et al., 2022; Bersia et al., 
2024). 

 
Notablemente, algunos de los estudios revisados mostraron una relación directa entre el 

confinamiento por COVID-19 y el incremento de trastornos psiquiátricos como la ansiedad y depresión 
(Bersia et al., 2024; Han et al., 2022).  Además, como se mencionó anteriormente, la pandemia por 
COVID-19 disminuyó la satisfacción de los estudiantes, y con ello, produjo un bajo rendimiento 
académico, lo que en última instancia contribuyó a incrementar la sintomatología depresiva en los 
estudiantes. 

 
Aunado a ello, los estudios revisados muestran que existe una mayor prevalencia de la 

sintomatología depresiva en estudiantes del sexo femenino. Por ejemplo, un estudio realizado en 
México reportó que el 87% de las mujeres y el 73% de los hombres presentó sintomatología depresiva 
(Avila-Carrasco et al., 2023). Similarmente, en un estudio realizado en Italia con estudiantes de medicina 
se encontró que el 65% de las mujeres y el 48% de los hombres presentó sintomatología depresiva 
(Carletto et al., 2021). 

 
Por último, es importante destacar que los estudios revisados proporcionan evidencia de que 

durante el confinamiento por la pandemia por COVID-19 se incrementaron los síntomas depresivos en 
los estudiantes universitarios. Estos hallazgos destacan la importancia de detectar de manera temprana 
los problemas de salud mental en los estudiantes universitarios. 

 
Conclusiones 

 
En esta revisión se encontró que durante la pandemia por COVID-19, los estudiantes presentaron 
incrementos en los niveles de estrés, ansiedad y sintomatología depresiva. En general, el sexo femenino 
fue el más afectado. Los principales factores asociados fueron el miedo a contagiarse, contagiar a un 
familiar, que un familiar muera, disminución de prácticas profesionales de manera presencial, reducción 
de las actividades sociales, y dificultades económicas (Figura 1).   
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Figura 1. Factores asociados al estrés, ansiedad y sintomatología depresiva en estudiantes 
universitarios durante la pandemia por COVID-19. Created in BioRender. Salgado (2024).  
 
 

 
 
Estas problemáticas en la salud mental de los estudiantes universitarios pueden afectar su 

rendimiento académico. Por lo que, se hace indispensable mejorar el diagnóstico de estas problemáticas 
de salud mental, y se reitera la necesidad de brindar diversas estrategias y acciones con el fin de 
reducirlas. En este sentido, creemos que se vuelve imperante ampliar el número de estudios en las 
diferentes instituciones de educación superior para identificar lagunas en el conocimiento existente y 
poder brindar oportunas estrategias que ayuden a los estudiantes a la resolución de estas problemáticas, 
todo ello con la finalidad de reducir el impacto negativo sobre su desempeño académico, en su vida 
personal y profesional. 
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Resumen 
La importancia de fomentar las vocaciones científicas en jóvenes de bachillerato en México se ve 
reflejada en la necesidad de garantizar un desarrollo sostenible y una economía competitiva para el país. 
Al despertar el interés por disciplinas como la biotecnología, se cuenta con el potencial de formar 
profesionales capaces de abordar los retos ambientales y sociales que nos afectan actualmente. Con el 
objetivo de fomentar las vocaciones científicas en la biotecnología, se diseñó y elaboró una exposición 
museográfica interactiva orientada a estudiantes de bachillerato utilizando tanto juegos como recursos 
gráficos y didácticos. La exposición contó con seis módulos, en donde cada uno de ellos representó una 
rama distinta de la biotecnología (ambiental, agrícola, genómica, industrial, marina y médica) 
identificados mediante un color distintivo. Para ello, se utilizaron materiales visuales y actividades 
lúdicas para facilitar la comprensión de conceptos complejos y promover el aprendizaje activo. Además, 
se realizó una capacitación pedagógica de los expositores, quienes, al ser estudiantes de biotecnología, 
lograron una conexión auténtica con los asistentes. La exposición se realizó en instalaciones 
universitarias, y se invitó a diversas preparatorias locales a participar. Finalmente, se recolectaron 
opiniones de los visitantes mediante un mural de experiencias, que proporcionó información sobre el 
impacto de la exposición. Esta investigación resalta la importancia de la museografía y la gamificación 
como herramientas educativas efectivas para atraer a los jóvenes hacia las ciencias, indicando que este 
tipo de exposiciones pueden ser estrategias exitosas para aumentar el interés y el conocimiento en 
biotecnología entre los estudiantes de bachillerato. 
 
Palabras clave: educación científica, comunicación científica, vocaciones científicas, divulgación 
científica, nivel medio superior 
 
Abstract 
The importance of fostering scientific vocations in high school students in Mexico is reflected in the need 
to ensure sustainable development and a competitive economy for the country. By awakening interest 
in disciplines such as biotechnology, we have the potential to train professionals capable of addressing 
the environmental and social challenges that affect us today. To encourage scientific vocations in 
biotechnology, an interactive museum exhibition was designed and developed for high school students, 
using games as well as graphic and didactic resources. The exhibition consisted of six modules, each 
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representing a different branch of biotechnology (environmental, agricultural, genomic, industrial, 
marine and medical) identified by a distinctive color. Visual materials and playful activities were used to 
facilitate the understanding of complex concepts and promote active learning. In addition, pedagogical 
training was provided to the exhibitors, who, being biotechnology students, achieved an authentic 
connection with the attendees. The exhibition was held at university facilities, and several local high 
schools were invited to participate. Finally, visitors’ opinions were collected through an experience 
mural, which provided information on the impact of the exhibition. This research highlights the 
importance of museography and gamification as effective educational tools 28ttarct young people to 
science, indicating that these types of exhibitions can be successful strategies to increase interest and 
knowledge in biotechnology among high school students. 
 
Key words: science education, science communication, science vocations, science outreach, high school  
 

 
Introducción 

 
La biotecnología es un campo multidisciplinario que involucra una vasta variedad de aplicaciones en 
áreas como la salud, la agricultura y el medio ambiente, lo que la convierte en un pilar fundamental para 
el desarrollo sostenible de un país (Gupta et al., 2016). Sin embargo, debido a la escasez de profesionales 
en el ámbito de la ciencia en México, es necesario formar una nueva generación de científicos y 
tecnólogos en el país, dado que la ciencia y la tecnología son motores de innovación y competitividad 
en una economía globalizada (Trejo et al., 2018). No obstante, los estudiantes de bachillerato 
frecuentemente carecen de información y motivación acerca de las carreras científicas, lo que se traduce 
en una baja matrícula en estas áreas de estudio, y por lo tanto, la falta de profesionales en dichas 
disciplinas. 

 
Una estrategia que promete fomentar las vocaciones científicas en los jóvenes es la 

implementación de exposiciones museográficas interactivas, que permiten involucrarlos activamente 
con los contenidos temáticos propios de la exposición (Shaby et al., 2017). En colaboración con expertos 
en educación y científicos calificados, estas iniciativas se pueden diseñar cuidadosamente para que 
reflejen los intereses y necesidades de los estudiantes de bachillerato, y al mismo tiempo incorporar el 
rigor científico necesario para asegurar la confiabilidad de la información. Por otro lado, además de 
informar, este tipo de actividades también proporcionan experiencias educativas significativas a través 
del aprendizaje basado en juegos, conocido como gamificación, que mejora la retención del 
conocimiento y estimula el interés de los participantes en áreas complejas (Ortiz-Colón et al., 2018).  

 
Dentro de este marco, la gamificación se ha consolidado como una herramienta pedagógica 

poderosa en el ámbito educativo, ya que, al incorporar elementos de juego en el proceso de aprendizaje, 
se busca aumentar la participación y la motivación de los jóvenes. Abad y Estrella (2024) señalan que la 
gamificación puede mejorar significativamente la retención de conocimientos y fomentar habilidades 
de pensamiento crítico y resolución de problemas, que, en el contexto de la biotecnología, en donde los 
conceptos pueden llegar a ser complejos y difíciles de comprender, permite la simplificación y la 
experiencia de aprendizaje a través de simulaciones y juegos temáticos, que hacen el material más 
accesible y relevante para los estudiantes. 
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Por otro lado, un enfoque que ha cobrado importancia en el ámbito educativo es la 
heteroeducación, que se basa en el aprendizaje entre pares, ya que genera un entorno de aprendizaje 
más accesible y relevante para los estudiantes logrando que los expositores conecten con sus 
compañeros de una manera más genuina (Tullis y Goldstone, 2020). Esta interacción entre diferentes 
niveles educativos no solo facilita la comprensión de los contenidos, sino que también promueve la 
creación de un ambiente de confianza y colaboración entre los jóvenes, lo que se traduce en una 
experiencia de aprendizaje más enriquecedora. Así, a través de experiencias interactivas, los estudiantes 
pueden explorar y aprender conceptos científicos en un entorno menos formal y más dinámico que el 
aula tradicional, convirtiéndolos en protagonistas de su propio aprendizaje, lo que es fundamental para 
captar su atención y fomentar un interés sostenido en la biotecnología. 

 
El uso de materiales gráficos en exposiciones museográficas también desempeña un papel 

fundamental en el proceso educativo debido a que la visualización de la información ayuda a mejorar la 
comprensión y la asimilación de conceptos, especialmente cuando se trata de áreas científicas en donde 
el conocimiento abstracto debe ser traducido en imágenes y gráficos que puedan ser fácilmente 
interpretados (Gómez y Ayala, 2006). En el caso de la biotecnología, es imprescindible que el diseño 
gráfico de las exposiciones incluya diagramas de procesos biológicos, infografías sobre aplicaciones 
reales y/o fotografías que llamen la atención de los asistentes, ya que estos recursos ayudan a simplificar 
la complejidad de los temas tratados, permitiendo que los estudiantes se acerquen a ellos de una 
manera más amena y didáctica. 

 
De esta manera, se considera que la combinación de exposiciones interactivas, la gamificación, 

la heteroeducación y el uso de materiales gráficos es fundamental para fomentar las vocaciones 
científicas en los jóvenes de bachillerato, y que al implementar estas estrategias se genere un entorno 
que, no solo despierte su interés en la biotecnología, sino que también los inspire a ser una nueva 
generación de científicos comprometidos con el desarrollo sostenible y la innovación en México. En este 
reporte se documenta la elaboración y ejecución de una exposición museográfica sobre biotecnología 
diseñada para estudiantes de preparatoria en una universidad del norte de México, que, a través de seis 
módulos coloridos, cada uno enfocado en diferentes subdisciplinas biotecnológicas, se buscó utilizar 
materiales gráficos, actividades interactivas y una retroalimentación directa de los participantes para 
evaluar el impacto educativo y emocional de la experiencia. Se espera que este estudio aporte al 
entendimiento del diseño y la implementación de exposiciones científicas como un medio efectivo para 
cultivar el interés por las disciplinas STEM entre los jóvenes de bachillerato, que no solo comprendan la 
biotecnología como un área del conocimiento más, sino que también se vean motivados a contribuir a 
este campo disciplinar en el futuro. 

 
Metodología 

 
Para la realización de este proyecto, primeramente, se llevó a cabo una revisión documental para 

establecer un contexto teórico relevante sobre la biotecnología y la educación científica, que sirvió como 
base para el diseño de los seis módulos interactivos que conformaron la exposición museográfica 
descrita en este trabajo. Esta etapa incluyó un análisis de investigaciones previas que abordan la 
divulgación científica, las exposiciones museográficas y la gamificación en la enseñanza. Posteriormente, 
se organizó un taller colaborativo con estudiantes de licenciatura en biotecnología, docentes y expertos 
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en educación, en donde se definieron los seis módulos de la exposición y se aseguró que los expositores 
pudieran comunicar de manera efectiva los contenidos a sus pares de bachillerato. Esta capacitación 
incluyó sesiones centradas en técnicas de divulgación científica, así como en de qué forma utilizar el 
juego y el diálogo para involucrar a los estudiantes de preparatoria en dichas actividades.  

 
Luego, cada módulo fue conceptualizado para representar una de las áreas clave de la 

biotecnología (ambiental, industrial, genómica, agrícola, médica y marina), utilizando un color distintivo 
que facilitara la identificación y el aprendizaje. En esta etapa, se priorizó la creación de actividades 
interactivas y gráficos visualmente atractivos que garantizaran que el contenido fuera accesible y lo 
suficientemente atractivo para los estudiantes. Todo el material realizado se imprimió sobre vinilo y se 
colocó sobre bases de madera y plástico para su exhibición en las instalaciones de una universidad en el 
norte de México, y se invitaron a diversas preparatorias locales a asistir a la exposición. Finalmente, para 
evaluar la efectividad de la exposición en términos de interés y comprensión de los conceptos 
biotecnológicos, se desarrollaron herramientas de evaluación, incluyendo encuestas y formularios de 
retroalimentación. Al finalizar la exposición, se instaló un mural de experiencias en donde los asistentes 
podían proporcionar sus opiniones y observaciones directamente. Esta estrategia no solo promovió la 
participación activa, sino que también permitió obtener datos cualitativos sobre la experiencia de los 
visitantes, facilitando la identificación de áreas de mejora para futuras exposiciones de nuestro grupo 
de investigación. 

 
Resultados 

 
La exposición museográfica elaborada contó con el diseño de seis estaciones temáticas, 

informativas e interactivas a las que se denominaron módulos, cada una de ellos con su propio logo, sus 
mamparas de información, un expositor, una actividad lúdica que reforzara el aprendizaje, y algunos 
elementos didácticos como modelos o maquetas que permitieran la explicación de cada uno de los 
conceptos, ejemplos y/o procesos a exponer (Tabla 1). Cada uno de los módulos incorporó un color y el 
nombre de una subdisciplina de la biotecnología: módulo verde, biotecnología agrícola; módulo gris, 
biotecnología ambiental; módulo amarillo, biotecnología genómica; módulo blanco, biotecnología 
industrial; módulo azul, biotecnología marina; y módulo rojo, biotecnología médica (Figura 1). 

 
Tabla 1. Módulos temáticos elaborados de la “Rotonda de la Biotecnología” 

Módulo Color Contenido Temático Actividad Lúdica 

Biotecnología 
Agrícola 

Verde 

Transgénicos, 
manipulación genética de 
plantas y vacunas 
comestibles. 

Simulación del proceso de 
transfección de las células de 
tres plantas para 
convertirlas en transgénicos. 

Biotecnología 
Ambiental 

Gris 
Biorremediación, 
biosensores, optimización 
de procesos industriales. 

Simulación de un sistema de 
bioremediación del suelo 
utilizando una planta de 
plástico con un pequeño 
foco. 
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Biotecnología 
Genómica 

Amarillo 
Manipulación genética 
para la mejora de procesos. 

Actividad de extracción de 
DNA de un plátano y 
simulación de secuenciación 
de genoma. 

Biotecnología 
Industrial 

Blanco 
Producción de proteínas 
recombinantes mediante 
el uso de microorganismos. 

Simulación de un 
fermentador para demostrar 
la producción industrial de 
diversas proteínas. 

Biotecnología 
Marina 

Azul 
Organismos marinos en la 
agricultura, industria, salud 
y energía. 

Actividad de memorama con 
tarjetas descriptivas de 
diversos organismos 
marinos y sus respectivos 
usos. 

Biotecnología 
Médica 

Rojo 

Farmacogenómica para la 
aplicación de terapia 
génica, el diagnóstico 
clínico y pronóstico con 
biomarcadores. 

Actividad de asociación de 
enfermedades genéticas con 
los órganos afectados 
mediante tarjetas con 
imágenes y descripciones. 

 
 

Figura 1. Módulos temáticos por colores de la exposición museográfica diseñada 

 
Nota. Se muestra el bosquejo de cada uno de los módulos temáticos con sus respectivos gráficos expositivos, color 

y material didáctico. 

 
La exposición se tituló “Rotonda de la Biotecnología”, ya que la exhibición se planteó como una 

glorieta de tráfico acomodando los módulos interactivos en forma de círculo como se muestra en la 
Figura 2. De esta manera, los asistentes podrían elegir aquel módulo de su interés, y acercarse 
visualizando el resto de la exposición frente a ellos. 
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Figura 2. Posición de los módulos diseñados en las instalaciones universitarias 

 
Nota. Se muestra el acomodo de cada uno de los módulos temáticos de la exposición en las instalaciones 

universitarias utilizadas. 

 
Los materiales utilizados para la construcción de los módulos consistieron principalmente en 

mamparas hechas de lámina corrugada de polipropileno y madera recubiertas con vinilo impreso con la 
información correspondiente de cada módulo. Cada uno de ellos contó ya sea con un tablero de juego, 
una base o una mesa de acuerdo con cada actividad diseñada, también elaborados con polipropileno y 
vinilo impreso (Figura 3). 
 

Figura 3. Fotografías de los módulos durante la exposición realizada 

 
Nota. Se observa en cada una de las imágenes a algunos estudiantes de Licenciatura exponiendo el contenido de los 

módulos temáticos a estudiantes de bachillerato.  

 
La exposición se efectuó en las instalaciones de una universidad al noreste de México, cuyos 

asistentes provinieron de preparatorias de la Zona Metropolitana de Monterrey y registraron un aforo 
de 256 personas en las 3 horas de exhibición. Conforme iban llegando, los asistentes se fueron 
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organizando en grupos de 10 a 12 estudiantes, cada uno de ellos distribuidos en los seis módulos 
diseñados. Al final de la exposición, los asistentes tuvieron la oportunidad de plasmar sus experiencias 
en un mural que se colocó al fondo de las instalaciones universitarias utilizadas (Figura 4), de las que 
algunas de los comentarios más destacados se presentan en la Tabla 2. 
 

Figura 4. Fotografías del mural de experiencias con opiniones de los asistentes 
 

 
Nota. Se muestran fotografías de algunos de los comentarios y opiniones realizados por los estudiantes de 

bachillerato que asistieron a la exposición. 

 
Tabla 2. Muestra de opiniones expresadas por los estudiantes de bachillerato plasmadas en el muro de 

experiencias 

Opiniones expresadas por los asistentes 

Estuvo muy bien, además de interesante, 
aprendí lo que no entendía 

Tal vez me ponga a estudiar esa carrera tan 
padre, el problema es que dura mucho 

Gracias por compartir su conocimiento con 
nosotros de una manera divertida 

Estuvo muy divertido y aprendí mucho, 
está muy interesante el tema 

Muy interesante el recorrido, las dinámicas 
me ayudaron mucho a entender los temas 
que expusieron 

Estuvo muy padre, fue entretenido y 
divertido, y nos ayudó a saber un poco más 
de lo que ya sabíamos 

Esta muy padre y genial, tal vez estudio esto Muy interesante, deben de hacerse más 

Me encantó y aprendí mucho. Me gustó 
como trabajan en la universidad 

Estuvo increíble, aunque todavía no se 
hayan graduado y no sean maestros 

 
Discusiones 

 
De acuerdo con Freeman et al. (2014), el aprendizaje activo permite mejorar la retención de los 
conocimientos adquiridos, por lo que organizar los contenidos temáticos de la exposición planteada en 
módulos interactivos permitió a los estudiantes involucrarse activamente en su proceso de aprendizaje. 
Además, Samaddar y Sikdar (2023) señalan que el aprendizaje en donde los estudiantes toman un rol 
activo y protagónico suele ser más efectivo que los métodos tradicionales de enseñanza, y es por ello 
que la implementación de simulaciones y juegos en la exposición museográfica fue un elemento crucial 
en su diseño. La exposición desarrollada incluyó tres simulaciones de procesos biotecnológicos en tres 
de los módulos elaborados, en los que los asistentes tomaron un rol activo para entender un conjunto 
de procesos biológicos que se buscaban explicar. Según Almasri (2022), las simulaciones mejoran no solo 
la comprensión conceptual, sino también la motivación de los estudiantes al proporcionar un contexto 
interactivo que puede relacionarse con situaciones del mundo real. El uso de simulaciones en la 
enseñanza de las ciencias biológicas permite a los estudiantes construir su entendimiento mediante la 
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exploración interactiva, lo que se traduce en una mejor retención del conocimiento y la capacidad de 
aplicar lo aprendido a situaciones prácticas (Marbach-Ad et al., 2008).  
 

Por otro lado, para el caso de los otros tres módulos elaborados, se integraron tres actividades 
en las que los asistentes pusieron en práctica los conceptos aprendidos, así como las aplicaciones de las 
distintas subdisciplinas de la biotecnología a través de juegos analíticos. Arias-Flores et al. (2019) señalan 
que el uso de juegos analíticos en la educación científica permite a los estudiantes desarrollar 
habilidades de resolución de problemas y pensamiento crítico, y por lo tanto, la capacidad de interactuar 
con los conceptos en un entorno lúdico y práctico, mejorando la retención de información y la 
transferencia del conocimiento a situaciones del mundo real. De esta manera, las actividades lúdicas 
diseñadas para la exposición no solo ofrecieron una forma divertida de interactuar con el contenido, 
sino que también fomentaron el desarrollo de habilidades STEM como la resolución de problemas y el 
pensamiento crítico (Deterding et al., 2011).  

 
Cabe señalar que la exposición de cada uno de los módulos contempló también una duración de 

ocho minutos organizados en cinco minutos de contenido teórico y tres minutos de actividades, ya que, 
de acuerdo con Dunlosky et al. (2013), los estudiantes mantienen su concentración durante períodos 
limitados de tiempo, y la segmentación del contenido en fragmentos cortos sería fundamental para 
hacer más efectivo el aprendizaje de los asistentes al mantener su atención en la exposición el tiempo 
de explicación. La elección de un tiempo limitado motivó a los expositores a ser más claros y concisos en 
su presentación, logrando captar la atención de los asistentes y facilitando la comprensión del 
contenido. Este equilibrio entre la teoría y la práctica resultó en una experiencia de aprendizaje más 
enriquecedora y efectiva para los asistentes, que de acuerdo con Kolb (2014), que señala que la conexión 
entre conceptos teóricos con experiencias reales facilita una comprensión más profunda y duradera, se 
traduce en una experiencia de aprendizaje más enriquecedora y efectiva para los estudiantes.  

 
Gómez-Paladines y Ávila-Mediavilla (2021) señalan que implementar juegos en un entorno 

educativo proporciona un contexto en el que los estudiantes se sienten motivados a explorar y aprender 
de forma natural. Este enfoque coincide con las opiniones que los asistentes plasmaron en el mural de 
experiencias, quienes se vieron cautivados por la naturaleza entretenida y educativa de las dinámicas, 
indicando que "fue entretenido y divertido" y que les "ayudaron a saber más de lo que ya sabían”.  

 
Otro aspecto importante de la exposición fue el modelo de heteroeducación utilizado, en donde 

los estudiantes de Licenciatura en biotecnología se convirtieron en facilitadores del aprendizaje, 
demostrando que fue efectivo al proporcionar una conexión más cercana entre los expositores y sus 
pares (Carter et al., 2015). La importancia de esta práctica se evidenció en las opiniones de los asistentes, 
ya que agradecieron a los expositores por compartir su conocimiento con ellos de una manera accesible 
y divertida. De acuerdo con Hurst et al. (2013), la interacción entre iguales puede romper las barreras 
tradicionales del aprendizaje, promoviendo un entorno de confianza que mejora la comunicación y el 
entendimiento de los contenidos estudiados. Este tipo de educación también fomenta un sentido de 
pertenencia y motivación en los estudiantes, que es fundamental para el desarrollo de las vocaciones 
científicas entre los jóvenes. 
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Finalmente, mediante la retroalimentación recibida, los participantes también expresaron su 
interés en explorar carreras en biotecnología, lo que sugiere que la exposición cumplió con su objetivo 
de fomentar las vocaciones científicas entre los jóvenes de bachillerato. Algunos comentarios como “tal 
vez me ponga a estudiar esa carrera tan padre” y “estuvo muy interesante, a lo mejor lo puedo 
considerar para estudiar” revelaron que la experiencia no solo fue emocionante para los estudiantes, 
sino que también logró inspirarlos para estudiar careras enfocadas en las ciencias e ingenierías (Taskinen 
et al., 2013). Este efecto de influencia en la elección profesional de los estudiantes es muy importante 
para la formación de nuevas generaciones de profesionales en el ámbito científico, esencial para 
enfrentar los desafíos contemporáneos en México y en el mundo (Cárdenas et al., 2021). Además, 
comentarios como "me encantó y aprendí mucho" y "estuvo muy divertido" permitió observar el 
impacto en el estado emocional de los asistentes, generando un entorno de aprendizaje positivo y 
agradable con el potencial de mejorar la retención de la información y, en consecuencia, fomentar un 
aprendizaje mucho más profundo (Dunlosky et al., 2013).  

 
Conclusiones 

 
La combinación de materiales gráficos, la capacitación de expositores, y las actividades lúdicas utilizadas 
en la exposición elaborada para esta investigación lograron crear un ambiente de aprendizaje atractivo 
y accesible para fomentar las vocaciones científicas de los estudiantes de bachillerato involucrados. La 
participación de 256 estudiantes y los comentarios positivos plasmados en el muro de experiencias 
proporcionado en la exposición lograron evidenciar que las experiencias educativas interactivas pueden 
facilitar la asimilación de conceptos complejos y fomentar un entusiasmo genuino hacia las carreras 
científicas. Por otro lado, la inclusión de simulaciones y juegos analíticos permitió a los asistentes asumir 
roles activos en su proceso educativo, lo que se traduce en una mayor retención del conocimiento y la 
posibilidad de inspirar futuras vocaciones científicas entre los estudiantes de bachillerato.  

 
Además, las opiniones y testimonios recabados reflejaron un impacto significativo en la 

percepción de la biotecnología y la ciencia en general, indicando que la exposición cumplió con sus 
objetivos de motivar y educar a los jóvenes. Estos resultados sugieren que iniciativas similares pueden 
ser fundamentales para cultivar un futuro profesional comprometido con la investigación y la innovación 
en México. Así, este modelo de divulgación científica se presenta como una herramienta importante 
para abordar la escasez de profesionales en disciplinas científicas. 

 
Futuras líneas de investigación 

 
La exposición museográfica interactiva presentada en esta investigación podría permitir realizar una 
evaluación a largo plazo en los estudiantes involucrados, realizando un seguimiento para determinar si 
el interés efectuado por la exposición se tradujo realmente en su decisión por carreras científicas y 
tecnológicas una vez elegida su formación profesional. Por otro lado, para una posible mejora en un 
posible rediseño de la exposición, se podría incorporar el uso de tecnologías digitales como la realidad 
aumentada (AR) y la realidad virtual (VR), y evaluar cómo estas tecnologías pueden permitir generar 
simulaciones y juegos que impacten en el aprendizaje de los estudiantes de bachillerato. Así, sería 
posible comparar el aprendizaje y la retención de conocimientos en estudiantes que utilizan métodos 
tradicionales frente a aquellos que experimentan entornos de aprendizaje inmersivos, identificando el 
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potencial de estas herramientas para enriquecer la comprensión de conceptos complejos dentro de las 
ciencias biológicas. 
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Resumen 
El estudio destaca que los médicos residentes, debido a múltiples factores que aumentan el estrés tanto 
en su formación académica como en su ejercicio profesional, están propensos a desarrollar el Síndrome 
de Burnout (SBO). El objetivo principal de esta investigación fue determinar la prevalencia de este 
síndrome en médicos residentes de Pediatría de un hospital público infantil. Para lograrlo, se realizó un 
estudio descriptivo, transversal y prospectivo, utilizando el instrumento Maslach Burnout Inventory 
(MBI). El análisis de los datos se llevó a cabo mediante estadísticas descriptivas e inferenciales. Los 
resultados indicaron que el 9% de los médicos residentes presentaron Burnout, siendo más prevalente 
en el sexo masculino con un 7%. Las conclusiones subrayan que el Síndrome de Burnout es una 
consecuencia del estrés laboral y para su diagnóstico se deben considerar tres aspectos fundamentales: 
el cansancio emocional, la despersonalización y la falta de realización personal. Al evaluar estos 
indicadores en los médicos residentes del hospital pediátrico, se observó una prevalencia baja en 
comparación con lo reportado en la literatura, sin embargo, el 85% de los residentes están en riesgo de 
padecerlo a mediano o corto plazo si no se toman las medidas necesarias. 
 
Palabras clave:  Estrés, agotamiento emocional, despersonalización, falta de realización, síndrome. 
 
Abstract  
The study highlights that resident physicians, due to multiple factors that increase stress both in their 
academic training and in their professional practice, are prone to develop Burnout Syndrome (BSS). The 
main objective of this research was to determine the prevalence of this syndrome in pediatric resident 
physicians at a public children's hospital. To achieve this, a descriptive, cross-sectional and prospective 
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study was conducted, using the Maslach Burnout Inventory (MBI) instrument. Data analysis was carried 
out using descriptive and inferential statistics. The results indicated that 9% of resident physicians 
presented Burnout, being more prevalent in the male sex with 7%. The conclusions underline that 
Burnout Syndrome is a consequence of work stress and for its diagnosis three fundamental aspects must 
be considered: emotional exhaustion, depersonalization and lack of personal fulfillment. When 
evaluating these indicators in the pediatric hospital's resident physicians, a low prevalence was observed 
compared to what has been reported in the literature; however, 85% of residents are at risk of suffering 
from it in the medium or short term if the necessary measures are not taken. 
 
Keywords: Stress, emotional exhaustion, depersonalization, lack of fulfillment, síndrome 
 
 

Introducción 
 
Las áreas académicas más afectadas globalmente por el Síndrome de Burnout (SBO) son las sociales-
humanas, todas aquellas que presten servicios con diferentes personas durante su horario de trabajo, 
más un área y ambiente de trabajo pesado que provoca estrés constante. Se ha reportado que las áreas 
más afectadas son las relacionadas con ciencias de la salud y la docencia. 
 

Los trabajos realizados por Maslach en el siglo XX sobre el Burnout despertaron el interés de este 
tópico en las últimas dos décadas de este siglo y principios del siglo XXI, debido a que cada día con los 
avances tecnológicos, de comunicación, de globalización de problemas económicos y sociales, la 
población vive en un continuo estrés.  
 

Alrededor de dos tercios de todas las enfermedades están relacionadas con el estrés laboral, 
el cual es un factor importante que interactúa con otras variables como las biológicas, 
psicológicas y sociales, dando lugar a numerosa enfermedades físicas y mentales (Acuña y 
Bruschi, 2014, p. 10).  

 
Entre las causas que pueden provocar estrés crónico y tener como consecuencia el síndrome de 

Burnout en médicos residentes son (Cáceres, 2006): volumen y ritmo de trabajo, tareas aburridas o 
monótonas, empleo inestable, elevado nivel de responsabilidad, exposición a tareas insalubres o 
peligrosas, falta de apoyo, acoso laboral, utilización inadecuada de las posiciones de poder, falta de 
reconocimiento, condiciones ambientales inadecuadas del lugar de trabajo, además de tener a su cargo 
al personal médico becario de pregrado y postgrado e incluyendo los trámites administrativos 
inherentes a los procedimientos médicos que se realizan en el hospital (Castañeda et al., 2020).  
 

Los estudiantes de Medicina al estudiar su Licenciatura y posteriormente al estudiar la especialidad 
médica (Residencia) se enfrentan a grandes retos, tienen cargas académicas exigentes, largas horas de 
estudio además están al cuidado y atención de pacientes, situaciones que enfrentan diariamente y les 
genera estrés, por lo que   puede llegar a presentar el síndrome de Burnout que les provocará un estado 
de ánimo depresivo, agotamiento o cansancio, llevando a la pérdida de placer e interés en su trabajo o 
estudio (Deggerone et al., 2021).  
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En un metaanálisis de Deajerman, et al. (2018, como se citó en Díaz, et al., 2022) mostró que el 44.1% 
de estudiantes de Medicina alrededor del mundo presentan Burnout,  Según Dyrbye et al., (2008, como 
se citó en Merchán et al., 2018), afirman que la formación profesional de los médicos los exponen a altos 
niveles de estrés, generando en ellos la presentación del SBO, haciéndolos 2 a 3 veces más propensos a 
buscar escapar de la realidad a través del alcohol, consumo de sustancias psicoactivas e incluso la 
ideación suicida, en comparación a los que no lo presentan. Así mismo, afirman que el SBO en los 
estudiantes de salud está caracterizado por cansancio en relación con las actividades, incredulidad y 
desapego a sus estudios y pacientes, y sentimiento de incompetencia. 

 
La especialidad en Pediatría tiene una duración de 3 años iniciando por la Residencia 1 (R1), Residencia 

2(R2 y Residencia 3 (R3). 
 

Los médicos residentes de esta especialidad médica tienen clases teóricas y prácticas en la institución 
de Salud donde se encuentren realizando este posgrado, siendo mayor su enseñanza en la práctica, 
cubren un horario de 8 a 12 horas con guardias dependiendo del área del hospital en que se encuentren 
rotando. 
 
El SBO puede afectar en varios en ámbitos a los residentes de Pediatría. Por lo antes expuesto surge la 
pregunta: ¿Prevalece el Síndrome de Burnout en los residentes de Pediatría de un hospital pediátrico de 
la Secretaría de Salud de Tabasco?  
 
Conceptos de estrés y síndrome de Burnout 
Estrés 
 

El término estrés fue utilizado desde el siglo XV proviene del inglés stress (stresse, strest e incluso 
strise) (Lagos, 2022). La palabra estrés deriva de la palabra latina stringere (Blanquez, 1981, como se citó 
en Bittar, 2008), significa apretar, comprimir, estrechar fuertemente, oprimir o sujetar. El diccionario de 
la Real Academia Española define “el estrés como la tensión provocada por situaciones agobiantes que 
originan reacciones psicosomáticas o trastornos psicológicos a veces graves” (RAE, s.f.).  

 
Hans Selye, lo definió: 
 

como el conjunto de reacciones fisiológicas hacia una presión o situación ejercida sobre el 
organismo ya sea del exterior o del interior de uno mismo, que da lugar a una respuesta 
producida por el organismo para protegerse de presiones físicas o psicológicas ante 
situaciones de agresión o peligro (como se citó en Ávila, 2014, p. 119).  
 

Este término, fue incorporado rápidamente a todos los idiomas (Joffre Velázquez, 2009, p.2). 
 
Síndrome de Burnout 
 

El concepto “Burnout” proviene del inglés “Burn-out”, consumirse o agotarse; es utilizado como 
una metáfora para expresar un estado de fatiga, deterioro o consumo de energía en las personas, 
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comparable a la extinción de un fuego o una vela (Juárez et al., 2014). Los intentos de traducción al 
castellano han sido fallidos, debido a que se han encontrado 19 denominaciones para el mismo 
fenómeno (Gil, 2003, citado por Juárez, et al, 2014), por lo que no existe un acuerdo universal sobre su 
traducción y se optó por utilizar la palabra original en inglés “Síndrome de Burnout” (SBO), para evitar 
su confusión con otros fenómenos psicológicos.  

 
En 1974 el psiquiatra norteamericano Herbert Freudenberger fue el primero en definir el Síndrome 

de Burnout como “estado de fatiga o frustración que se produce por la dedicación a una causa, forma 
de vida o relación que no produce el esperado refuerzo” (Daniel, et al., 2017; Cáceres, 2006). 
 

Los especialistas en psicología de la salud Maslach y Jackson (1996), definieron el Burnout “como un 
síndrome psicológico que aparece como respuesta a estresores laborales crónicos” (Maslach y Jackson, 
1996; Acuña y Bruschi 2014). 

 
En las diferentes definiciones que hay sobre el Síndrome de Burnout por diversos autores, todos 

coinciden en un cambio en la personalidad del individuo provocado por un estrés sometido a largo plazo, 
como son largas horas de jornada laboral, atención al público con demandas exigentes, aunado a los 
estresores de la vida social y familiar. 
 
Consecuencias de salud del SBO en estudiantes de Medicina 
 

Entre las consecuencias de salud del Burnout planteada por diversos actores se destacan las siguientes: 
Problemas psicosomáticos: cefalea, fatiga crónica, alteraciones gastrointestinales, insomnio, 

disfunciones sexuales y dolores abdominales y musculares. 
 
Problemas conductuales: abuso de drogas, fármacos y alcohol, ausentismo escolar. Problemas 

emocionales: impaciencia, deseos de abandonar los estudios, irritabilidad, frustración, ansiedad, 
depresión y falta de motivación (Díaz, et al., 2022; Acuña y Bruschi, 2014). 

 
Diagnóstico del Síndrome de Burnout 
 

Para el diagnóstico y evaluación del Síndrome de Burnout existen varios instrumentos para su 
medición, pero en la mayoría de las investigaciones ha sido unánime el utilizar el Maslach Burnout 
Inventory (MBI), el cual ha sido aplicado en gran parte de las investigaciones generadas en este tema 
(Díaz y  Gómez 2016).   

 
Este test evalúa las tres siguientes dimensiones: 
 
Agotamiento emocional: mide la sensación de estar emocionalmente exhausto y sobrecargado por el 

trabajo. Se evalúa con preguntas que reflejan el cansancio emocional y la falta de energía. Una actitud 
cínica o distante. 

 
Realización personal: mide la sensación de competencia y éxito o realización en el trabajo.  
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 Despersonalización o cinismo. mide la actitud de indiferencia o desapego hacia los pacientes o los 
clientes (Maslach, et al., 1996).   
 
Tratamiento del Burnout 
 

Actualmente el tratamiento del Síndrome de Burnout consiste en realizar estrategias y técnicas 
de intervención que se basan en los diversos métodos y conocimientos desarrollados para afrontar 
y manejar el estrés.  
De acuerdo con Hillert y Marwitz, como se citó en Cabello y Santiago, 2016) el SBO debe enfocarse 
en:  

a. Alivio del estrés, 
b. Recuperación mediante relajación y práctica de algún deporte y  
c. Vuelta a la realidad, esto es en términos de abandono de las ideas de perfección. 

 
Objetivo general 
 
Determinar la prevalencia de Burnout en los médicos residentes de Pediatría de un hospital de Pediatría. 
 
Objetivos específicos 
 
Registrar el SBO por sexo en los médicos residentes de Pediatría. 
Determinar la prevalencia de las tres dimensiones de SBO en los médicos de Pediatría. 
Determinar la prevalencia de las tres dimensiones de Burnout por sexo. 
Correlacionar las variables sexo, edad, número de hijos con cada una de las dimensiones del SBO.  
 

Metodología 
 

El presente trabajo es un estudio cuantitativo de diseño transeccional, observacional y descriptivo, que 
tuvo como objeto de estudio todos los estudiantes residentes de Pediatría (R1, R2, y R3) de un Hospital 
público infantil de Villahermosa, Tabasco. 
 

El universo de estudio estuvo conformado por los 46 médicos residentes que cursaban el 
primero, segundo o tercer año de la especialidad de Pediatría. 
 

Análisis de datos 
 
Las variables cualitativas se analizaron con frecuencias y porcentajes, mientras que las variables 
cuantitativas mediante las medias y el error estándar. La prueba de Pearson se utilizó como medida de 
correlación entre las variables según el caso. Se aceptó una p<0.05 como estadísticamente significativa. 
Los datos fueron analizados  con el paquete estadístico SPSS versión 23, para MacOS (IBM Corp., 
Armonk, NY, Estados Unidos). 
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 Instrumento de recolección de datos 
 
Se empleó el cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI) (Maslach y Jackson 1986). Este cuestionario 
es considerado el estándar de oro para la medición del Síndrome de Burnout (Díaz y Gómez, 2016). Las 
tres subescalas, en la revisión del año 1986, alcanzaron valores de fiabilidad de Cronbach aceptables, con 
una consistencia interna de 0.80 y la validez convergente y la discriminante han sido adecuadas. Respecto 
a la fiabilidad por factores se obtuvieron valores de 0.90 para el agotamiento personal, 0.79 para la 
despersonalización y 0.71 para la realización.  
 

Es un cuestionario autoadministrado, constituido por 22 ítems en forma de afirmaciones (Maslach et 
al., 1996; Granados et al., 2017).  Su función es medir el desgaste profesional. 
 
Consideraciones éticas 
 

Esta investigación pertenece a la categoría sin riesgo para los participantes y el grupo de investigadores 
tuvo en cuenta las normas bioéticas internacionales y nacionales. Se obtuvo el aval del comité de ética 
del hospital donde se realizó este estudio. 

 
Resultados 

 
De los 46 residentes el 52.2% (n=24) son del sexo masculino y el 47.8% (n=22) del sexo femenino, con un 
promedio de edad de 26.6 años y una desviación estándar de 4.1 con mínimo de 22 años y un máximo de 
44. La mayoría de los residentes están solteros y no tienen hijos (Ver tabla 1).  

 
 
 

 
Tabla 1: Algunos indicadores sociodemográficos de los médicos residentes 

Indicador sociodemográfico  
    f 

  
% 

 
Sexo 

masculino 24 52.2 
femenino 22 47.8 
Total 46 100 

 
Estado civil 

casado 8 17.4 
soltero 38 82.6 
Total 46 100 

 
Tener hijos 

si 7 15.2 
no 39 84.8 

 total 46 100 

Fuente: Elaboración propia 
 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) plantea que la sobrecarga en el trabajo es 
considerada uno de los factores psicosociales que tienen mayor efecto negativo en la salud de los 
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trabajadores (Salgado y Leria, 2018), siendo ésta una de las variables que se presenta en los médicos 
residentes de Pediatría, el 26.1% trabaja un rango de 105 a 119 horas a la semana mientras que un 17.4% 
un rango de 135 a 149 horas. 
 

Solo un 9% (n= 4) de los encuestados presenta el SBO. Se encontró que el 87% (n=40) de los 
residentes de Pediatría tienen tendencia a padecerlo, esto es una señal de preocupación, para tomar 
medidas al respecto. Ver figura 1. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Del 9% de residentes con SBO, el 7% (n=3) es del sexo masculino mientras que sólo una mujer residente 

presentó el síndrome (2%); sin embargo, del 85% de los residentes que tienen tendencia a padecer 
Burnout, el 50% (n=23) corresponde al género femenino y el 35% al género masculino (Ver figura 2). 
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Fuente: Elaboración propia 

 
De las tres dimensiones que mide el instrumento Maslach, la dimensión agotamiento emocional fue 

la que mayor porcentaje en el nivel alto 48%, seguida de la falta de realización, el 41% de los médicos 
sienten insatisfacción en sus actividades, mientras que el 22% de ellos presenta pérdida de empatía y 
conexión emocional con los pacientes. (ver figura 3). 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Como se observa en la tabla 2 el 55% de los médicos residentes de sexo femenino tienen alto 

agotamiento emocional y los de sexo masculino el 42%, lo que indica vulnerabilidad en ambos sexos,  
hay que remarcar que los residentes de sexo masculino presentan mayor nivel de despersonalización, 

50%

4% 2%

35%

2%
7%

Tendencia a Burnout Bajo Riesgo de padecer Burnout Burnout

Figura 2: Síndrome de Burnout en residentes de 
Pediatría según sexo

Femenino Masculino

Tendencia  a Burnout
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alta un 42% e intermedia un 46%, estos niveles altos de despersonalización implica una desconexión o 
indiferencia hacia su entorno y por lo tanto indiferencia hacia sus pacientes y hacia las personas con las 
cuales interactúa. 

 
Tabla2: Dimensiones de Burnout por sexo de médicos residentes 

Nivel de 
calificación 

Agotamiento 
emocional 

Despersonalización Falta de realización 

Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino 

f % f % f % f % f % f % 

Alto 12 55 10 42 8 36 10 42 7 32 6 25 

Medio 4 18 8 33 6 28 11 46 7 32 7 29 

Bajo 6 27 6 25 8 36 3 12 8 36 11 46 

Total 22 100 24 100 22 100 24 100 22 100 24 100 

Fuente: Elaboración propia 
 

En cuanto a la satisfacción personal y profesional se encontró que el sexo femenino tiene un 32% 
tanto en el nivel alto como medio de la dimensión falta de realización, lo que indica que sienten una 
falta significativa de realización personal en su trabajo o actividades. 

 
En relación a las correlaciones de estadísticas de Pearson se encontró una correlación significativa 

entre la variable edad y el nivel alto de agotamiento emocional con P= 0.042, así como también con la 
variable grado (primero, segundo o tercer año de residencia) y un nivel alto de despersonalización  con 
un P=0.048. 

 
Con correlación baja se encontró la variable del nivel alto de agotamiento emocional con el grado, 

con un p= 0.077; así también, la variable edad con la despersonalización en grado alto con un p= 0.070. 
Con las demás variables no se encontró correlación alguna. 

 
Discusión 

 
El Síndrome de Burnout cada vez es más estudiado en médicos residentes debido a que por las 
características de sus actividades académicas y asistenciales son propensos a padecerlo. 
 

Se registró un 9% de SBO en la población de médicos residentes de Pediatría, cifra muy baja con 
respecto a lo encontrado por los autores Álvarez et al., (2010); y Terrones et al., (2016), quienes 
encontraron 100% de Burnout en médicos residentes de Pediatría, los primeros en un estudio realizado 
en un Hospital de Sonora y los segundos en un estudio realizado en un Hospital de Durango. 

 
Mariños et al., (2011), obtuvieron que el 63.6% de los residentes de Pediatría de un Hospital de 

Referencia de Lima, Perú presentaban SBO, mientras que, en el estudio de Tello et al., (2015), en el 
Instituto Mexicano del Seguro Social de Xalapa, encontraron que el 45% de los residentes de Pediatría 
tenían Burnout, valor triplicado al obtenido en esta investigación. Caraza en 2020 registró un 8 % de SBO 
similar a lo que se encontró en este estudio. Sin embargo, sí es importante indicar, que el 85% de la 
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población estudiada en el presente trabajo tiene riesgo de padecer el SBO debido a que presentan o un 
alto nivel de despersonalización o de agotamiento emocional, resultado similar al obtenido por 
Neociosup (2016). 

 
A diferencia de lo que se encuentra en la literatura que es más frecuente el SBO en el sexo femenino, 

en este trabajo fue predominante en el sexo masculino. Según Maslach y Jackson (1996), la variable sexo 
está ligada a una serie de características relacionadas con el trabajo, que predisponen especialmente a 
la mujer a padecer el SBO, con predominio de la dimensión de agotamiento emocional y falta de 
realización personal (Granados et al., 2017).  

 
Conclusiones 

 
Los profesionales de la salud tienen un trabajo caracterizado por brindar servicios, atender y resolver 
demandas vinculadas al sufrimiento, además de tomar decisiones cruciales en momentos difíciles, 
aunado a todo lo antes mencionado, los médicos residentes de cualquier especialidad como lo es la 
Pediatría, se encuentran expuestos a condiciones labores y académicas extenuantes que pueden 
originar en ellos el SBO. 
 

El Síndrome de Burnout, es resultado del estrés laboral y para su diagnóstico se estudian tres 
aspectos: cansancio emocional, despersonalización en el trato con sus pacientes, y falta de realización 
profesional. Al estudiar estos tres indicadores del SBO en los médicos residentes del Hospital pediátrico, 
se encontró una prevalencia del (9%), contrario a lo reportado en la literatura. Siendo más frecuente en 
el sexo masculino (7%) que en el sexo femenino (2%). Sin embargo, el 85% de ellos están proclive a 
padecerlo a mediano o corto plazo si no se toman las medidas pertinentes. 

 
Futuras líneas de investigación 

 
Abrir líneas de investigación para determinar la relación de desarrollar el SBO con la resiliencia y la 
inteligencia emocional del individuo y que puede ser un factor que lo proteja de desarrollar SBO. 
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Resumen 
Los programas académicos demandan de los estudiantes de cualquier profesión una formación integral, 
las instituciones educativas a través del perfil de egreso han tratado de orientar la formación en el aula 
hacia el desarrollo de talentos en la totalidad del estudiante. Lo han promovido de muchas maneras, 
algunas con la orientación hacia la formación de competencias transversales (genéricas), del campo 
laboral o bien específicas de las correspondientes disciplinas del mapa curricular. Pero aun cuando en 
las disciplinas se tengan contempladas diversas habilidades formativas del campo socio afectivo, en la 
práctica esto no se ha podido concretar en la mayor parte de las universidades. Este estudio de tipo 
cualitativo basado en el análisis documental con el apoyo de 5 categorías de análisis se realizó con el 
propósito de clarificar el constructo de trabajo colaborativo promovido en el aula, sus características 
como una estrategia didáctica para el aprendizaje de la matemática en Ingeniería y como base de la 
formación de capacidades como la resolución de problemas, el aprendizaje autónomo y el liderazgo 
entre otros.  
 
Palabras clave: aprendizaje colaborativo, competencias transversales, aprendizaje social, aprendizaje en 
Ingeniería 

 
 
 

Summary 
Academic programs demand comprehensive training from students of any profession; educational 
institutions, through the graduation profile, have tried to guide classroom training towards the 
development of talents in the entire student. They have promoted it in many ways, some with the 
orientation towards the formation of transversal (generic) competencies, of the labor field or specific to 
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the corresponding disciplines of the curricular map. But even though the disciplines contemplate various 
training skills in the socio-affective field, in practice this has not been possible in most universities. This 
qualitative study based on documentary analysis with the support of 5 categories of analysis was carried 
out with the purpose of clarifying the construct of collaborative work promoted in the classroom, its 
characteristics as a didactic strategy for learning mathematics in Engineering and as a basis for the 
formation of capabilities such as problem solving, autonomous learning and leadership, among others. 

 
Keywords: collaborative learning, transversal skills, social learning, engineering learning 

 
 

Introducción 
 
Hoy en día los programas académicos de las diferentes titulaciones demandan que los estudiantes de 
cualquier profesión se formen integralmente.  

 
Para una formación integral, las instituciones educativas a través del perfil de egreso han tratado 

de orientar la formación en el aula hacia el desarrollo de talentos en la integralidad del estudiante. Lo 
han promovido de muchas maneras, algunas con la orientación hacia la formación de competencias 
transversales (genéricas), del campo laboral o bien específicas de las correspondientes disciplinas del 
mapa curricular (Rojas et al., 2021). Pero aun cuando en las disciplinas se tengan contempladas diversas 
habilidades formativas del campo socio afectivo o socio humanístico, en la práctica esto no se ha podido 
concretar en la mayor parte de las universidades.  

 
Por otra parte, formar personas integralmente es una de las necesidades sociales que se 

demandan de las universidades. Para lo cual las instituciones educativas de este nivel, han 
implementado diversas estrategias para formar el perfil profesional en cuanto a conocimientos 
disciplinarios, complementando -éstos- con la incorporación de la dimensión socio afectiva a través de 
la promoción de las habilidades blandas o competencias y el conocimiento de los valores universales de 
todos y cada uno de los estudiantes futuros profesionistas. En el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la 
institución se ha preocupado por promover y tratar de concretar la formación de profesionistas de la 
más alta calidad, que se desempeñen con fluidez y eficacia en el campo laboral y como ciudadanos 
profesionistas que interactúen socialmente con responsabilidad social para el desarrollo sustentable y 
sostenible de su contexto laboral, social, familiar para apoyar el desarrollo social en todos y cada uno de 
los aspectos en los que se involucren. 

 
Por lo mismo en las escuelas de Ingeniería del IPN, partiendo del perfil de egreso en las 

actualizaciones y/o rediseños curriculares, se introducen competencias transversales y genéricas que se 
deben promover desde el aula. Sin embargo, existen vacíos en la comprensión y entendimiento de las 
competencias a promover y de la manera en que se pueden ir conformando desde el aula, no basta con 
que se les defina, es necesario contextualizarlas al campo cognitivo profesional y a la población a quien 
van dirigida. 
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Este estudio de tipo cualitativo descriptivo se basó en el análisis documental. El planteamiento 
fue con base en la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué se entiende por trabajo colaborativo 
cuando se promueve en el aula de matemáticas? 

 
Metodología 

 
Este estudio de tipo cualitativo basado en el análisis documental (Arias, 2012) en torno al concepto de 
trabajo colaborativo y apoyada de 5 categorías de análisis se realizó con el propósito de clarificar el 
constructo para ser comprendido y aplicado en la institución educativa del área de la Ingeniería desde 
el aula de Matemáticas en primera instancia, como una competencia genérica del perfil de egreso, base 
de otras competencias como el aprender a aprender y como una estrategia de aprendizaje para las 
asignaturas de la trayectoria curricular.   
 

El estudio tuvo un alcance descriptivo del constructo: trabajo colaborativo desde el aula y se 
realizó de la siguiente manera  

 
1) Organización de la búsqueda de la información. Basados en la investigación documental, 

la información se buscó y organizó en torno al constructo o tema de investigación, éste se observa desde 
diferentes perspectivas o ejes de análisis que se siguen a través de preguntas orientadoras. En este 
estudio se tomaron 5 ejes de análisis (tabla 1), considerando el contexto formativo del área universitaria 
y/o de la Ingeniería. 

 
Tabla1. Ejes de análisis y preguntas orientadoras en torno al trabajo colaborativo desde el aula  
Eje Nombre Pregunta orientadora 

1 Noción de trabajo colaborativo ¿Qué se entiende por trabajo colaborativo? 
2 Características ¿Qué características tiene el trabajo 

colaborativo? 
3 Vinculación con la didáctica ¿Cómo se vincula el trabajo colaborativo con la 

didáctica en el aula? 
4 Vinculación con las competencias 

genéricas y el perfil de egreso   
¿Cómo se vincula con las competencias 
genéricas, con el perfil de egreso? 

5 Vinculación con la matemática ¿Cómo se vincula con el aprendizaje y la 
Matemática? 

Elaboración propia. 
 
2) Así tomando como base las preguntas orientadoras para las palabras de búsqueda se 

localizaron artículos de revistas indizadas, capítulos de libros de investigación con ISBN a través del 
buscador Google académico y las bases de datos de SCOPUS, WOS, Scielo y Redalyc. Los documentos 
debían ser preferentemente del 2020 a la actualidad tomando algunos documentos con mayor 
antigüedad y que aportaban información relevante al tema de investigación. 
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Resultados 
 

1) Noción de trabajo colaborativo 
 
La idea de trabajo colaborativo subyace a la idea de trabajo en equipo, entendiéndose este como la 
actividad desarrollada por un grupo de personas que unen sus esfuerzos personales para lograr un fin 
común (Jaramillo-Valencia y  Quintero-Arrubia, 2021; Varga y Osorio, 213). Tomando de base esta idea, 
el trabajo colaborativo (que va más allá) se puede establecer como: un proceso de interacción entre un 
grupo o equipo de trabajo donde cada participante es auto responsable y corresponsable de unir sus 
talentos y fortalezas para la resolución de un problema, la ejecución de un proyecto, el logro de alguna 
meta común (Aguirre y Goin, 2018; Aliaga et al., 2022; Jaramillo-Valencia y Quintero-Arrubia, 2021; 
Maldonado, 2007). 

 
En esta idea, se observan características como la interdependencia positiva de las personas, la 

participación responsable del participante que debe de aportar en todo momento respetando las 
participaciones de los demás y buscando llegar a consensos para la toma de decisiones. Sin embargo, en 
estas definiciones no se han involucrado de manera explícita algunas características como la 
comunicación asertiva entre los participantes, la forma de autorregular el conocimiento generado, la 
vivencia de los valores universales, entre otros. 

 
Cabe mencionar que la Socioformación, es un enfoque educativo que ha estado permeando en 

América Latina para la formación integral de las personas, a través del desarrollo del talento humano, 
con un proyecto ético de vida y el trabajo colaborativo para la resolución de problemas del contexto 
(Tobón et al., 2015, Martínez-Valdés, 2021). 

 
La socioformación, se enfatiza en la formación de las personas en un contexto de realidad social 

con todas sus problemáticas. Siendo un enfoque para la formación integral promueve el desarrollo del 
talento humano a partir de abordar problemas del contexto, a través de un marco de trabajo 
colaborativo para la interacción social, considerando el proyecto ético de vida de cada participante del 
proceso, gestionando los saberes y la co-creación de estos dentro de un proceso permanente de mejora 
continua bajo un desempeño metacognitivo y contribuyendo a la sostenibilidad del entorno (Tobón et 
al., 2015;  Vázquez et al., 2018).  

 
Se puede apreciar que el trabajo colaborativo es un eje medular del modelo Socioformativo, 

razón por la cual en esta investigación se tomó como referencia, se consideró el trabajo colaborativo 
desde la socioformación como:  un proceso sinérgico, donde un grupo de personas se comunican 
asertivamente para unir fortalezas en el planteamiento y resolución de problemas, realización y/o 
concreción de proyectos relacionados con la vida real, promoviendo la mejora continua, la vivencia de 
valores y el desarrollo social con sostenibilidad (Vázquez et al., 2018). 
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2) Características 
 
Uno de los problemas a los que se enfrentan los estudiantes de Ingeniería en el plano educativo es 
confundir el trabajo en equipo con el trabajo colaborativo, por lo que es necesario enfatizarles las 
características de un trabajo colaborativo desarrollado en el escenario de aprendizaje. 
 

➢ La meta, fin u objetivo del trabajo colaborativo. En el ámbito laboral los egresados de 
Ingeniería deben de resolver problemas, pero en general no hay una asignatura donde se les promueva 
esta habilidad para que lo puedan realizar de manera sistemática. Por otra parte, cuando el estudiante 
ingresa a la carrera profesional, adolece (en general) de falta de conocimientos disciplinarios, debilidad 
en los conocimientos previos (en particular de la matemática preuniversitaria), hábitos de estudio 
pertinentes y eficientes y menos saben cómo resolver problemas. 

➢  
Con esta problemática desde el inicio del primer semestre los estudiantes “buscan” la manera de 

“sobrevivir” a las materias y aprobarlas. Así al trabajar o intentar trabajar colaborativamente, lo hacen 
en equipo “repartiéndose” en el mejor de los casos el material para estudiar o simplemente se “cuelgan” 
de alguien más. Con todo esto las evaluaciones evidencian que el estudiante no aprehende el 
conocimiento pertinente y en muchos de los casos se deprimen o desertan de la asignatura o hasta de 
la institución educativa. 

 
➢ La meta o fin de un trabajo colaborativo en la parte educativa es la realización de un 

proyecto y/o la resolución de un problema del contexto. El contexto puede ser académico, social, 
cultural, económico, debe ser una problemática de la vida real para que el estudiante le dote de sentido 
a lo que hace. Se recomienda el aprendizaje basado en proyectos trabajado colaborativamente y de 
forma transversal con otras disciplinas. Sin embargo, esto no excluye que el proyecto o el problema se 
pueda llevar por una sola disciplina. La condición es que los integrantes del equipo de trabajo se 
sensibilicen hacia la misma meta o fin, responsabilizándose de forma personal y corresponsabilizándose 
entre compañeros para el logro del éxito en la empresa iniciada. 

 
➢ Actuar con un plan de acción, el equipo de trabajo debe de considerar tiempos, 

actividades a realizar, recursos a gestionar, la revisión continua del proyecto para corregir errores, 
mejorar desarrollos y por lo mismo resultados; es decir, debe de involucrarse en un proceso 
metacognitivo de forma personal y grupal. 

 
➢ Sinergia, los participantes deben de actuar bajo diferentes roles, roles que les permita 

organizar el trabajo, coordinarlo, sistematizar e incluso promover la asertividad y armonía en el trabajo. 
Esta parte permite la interacción social con responsabilidad, el estudiante aprende a respetarse y 
respetar el desempeño propio y el de los demás, vivir valores como la honestidad (tiene que prepararse 
para hacer aportaciones y contribuir al logro), a socializar sus conocimientos y actuar con empatía en 
beneficio de los otros. 

 

➢ Desempeño dentro de un proceso metacognitivo, aprender a aprender, regular y 
controlar la manera en que se aprende y aplicar el conocimiento en un proceso de mejora continua 
orienta a que la persona sea reflexiva y autocrítica, el estar autoevaluando constantemente el proceso 
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para “garantizar” buenos resultados, promueve la seguridad en uno mismo, a reconocer las debilidades 
y ayudar a potenciarlas; es decir, promueve un crecimiento integral a través de la interacción social y 
esto se logra sólo si la metacognición se vuelve parte del actuar en la resolución de problemas o la 
construcción de proyectos. 

 
3) Vinculación con la didáctica 

 
Desde hace ya algún tiempo de manera específica en las instituciones educativas el proceso de 
enseñanza aprendizaje dentro de los modelos educativos han cambiado hacia un modelo centrado en el 
alumno, el estudiante es el que aprende y, considerando que para ello se requiere que “el que aprende” 
debe construir su conocimiento, las metodologías activas en el aprendizaje colaborativo encuentran una 
estrategia de aprendizaje fundamentada en los principios del constructivismo social tomando como base 
las teorías de Piaget y Vigotsky donde el conocimiento es una construcción social (Espinoza-Freire, 2022; 
Maldonado, 2007). 

 
Se considera que el aprendizaje colaborativo es una consecuencia del trabajo colaborativo donde 

con la interacción social se promueve una formación integral. En cuanto a la disciplina involucrada el 
aprendizaje es significativo ya que la persona debe aprender gestionando el conocimiento entre dos 
fases: el conocimiento personal que va formando sus esquemas mentales y que al socializar le va dando 
significado dentro de un proceso biyectivo; y a la par desarrolla habilidades sociales como la 
comunicación asertiva, el aprendizaje autónomo, el liderazgo, entre otras. 

 
El docente debe de buscar estrategias que le permitan que el estudiante aprenda a trabajar 

colaborativamente considerando que este aprende haciendo, el docente debe de propiciar un escenario 
para el trabajo colaborativo, considerar los aspectos centrales y esenciales de la currícula, las actividades 
que propicien la interacción de los participantes en pequeños grupos, desarrollando la interdependencia 
en torno al proyecto a realizar, la forma de valor el proceso de manera continua y la forma de 
retroalimentar  para que el estudiante valore su desarrollo de manera integral (Cotán et al., 2021; Ponte 
et al., 2021).   

 
4) Vinculación con las competencias genéricas y el perfil de egreso.  

 
El perfil de egreso que oferta cada programa educativo formador de profesionales debe de responder a 
las necesidades sociales y tecnológicas del entorno local y global. El campo laboral requiere que el 
ingeniero posea herramientas suficientes para hacer frente a los retos y avances tecnológicos que 
cambian día con día y que actualmente se asocian con las tecnologías de la información y la 
comunicación. Por otra parte, el profesionista debe contribuir al desarrollo social, económico, político y 
ambiental con sostenibilidad a través del desempeño de un ciudadano del país y del mundo con 
responsabilidad social (Echazarreta et al. 2009; García, 2014; Martínez-Iñiguez et al., 2021; Martínez-
Valdés, 2021, Peña-Reyes, 2011). 

 
En el campo laboral, con los avances del conocimiento y los saberes tecnológicos la información 

se acrecienta a cada instante, así la forma de enfrentar los proyectos y problemas del campo laboral se 
enfrentan a través del equipo de trabajo, cada participante debe de colaborar para un fin común. De 



 

 
57 

aquí que sea una de las competencias requeridas en un perfil de egreso. El trabajo colaborativo como 
una competencia genérica que se promueva durante la trayectoria escolar es base de competencias 
como el aprendizaje autónomo, la resolución de problemas y coadyuva a la vivencia de valores como el 
respeto, la empatía, la solidaridad, el asertividad (Echazarreta et al., 2009; Jofré et al., 2021). 

 
Pese al requerimiento en las currículas las habilidades diferentes a las cognitivas si se especifican 

en las asignaturas de la currícula, solo quedan en papel. Los docentes por tradición (en la mayoría de los 
casos) se preocupan porque el estudiante aprenda la disciplina, pero no así promueve la formación de 
competencias. 

 
5) Vinculación con la matemática  

 
El aprendizaje de la matemática ha sido y es un problema complejo para su aprendizaje, se debe 
considerar que aprender matemáticas en la Ingeniería tiene varios objetivos: se aprende como una 
herramienta para resolver problemas como la modelización de fenómenos para el entendimiento, 
comprensión e incluso construcción de contenidos de asignaturas de la 57urrículo que conforman el 
perfil de egreso o para resolver problemas del contexto del campo académico, laboral y/o personal. Para 
lo cual el estudiante debe aprender y comprender los contenidos conceptuales, el lenguaje matemático 
para la modelación y comunicación de ideas orales y escritas; de tal manera que según el caso pueda 
transferir sus conocimientos a cualquier contexto que se le requiera con el mejor entendimiento para la 
resolución de los problemas (García, 2014; Rojas, 2021). 
 

 Al ser el aprendizaje un proceso social, el aprendizaje de la matemática no se excluye, siendo el 
trabajo colaborativo una vía para un aprendizaje significativo a través de la interacción social organizada 
como medio de estrategias que inviten al estudiante a trabajar con la matemática empáticamente, a 
través de sus pares bajo el acompañamiento del docente, lo que reditúa en mejores y mayores 
aprendizajes del ámbito matemático y la dimensión socio afectiva, formándose integralmente de esta 
manera (Arcia y Reyes, 2020; Huaman et al., 2020; Ricce et al., 2022). 

 
Discusión 

 
El trabajo colaborativo es una competencia que se realiza en torno al aprendizaje del estudiante a través 
de la interacción social y que abona a la formación integral, manteniendo como eje nuclear la disciplina 
correspondiente del mapa curricular. 

La promoción de esta competencia desde el aula conduce a que el docente considere diversas 
fases para su planeación:  

1) El objetivo disciplinario, en el caso de la matemática por ejemplo podría ser el aprendizaje 
del Cálculo Diferencial, donde un objetivo de la disciplina en la Ingeniería podría ser: resolver problemas 
del contexto académico, laboral, social a partir de los conocimientos del Cálculo diferencial e Integral 
cuando éstos son modelados por funciones de variable real. 

2) Las metas formativas como la formación de la responsabilidad, el asertividad, la 
honestidad, las habilidades de cómo estudiar a partir de la retroalimentación del proceso metacognitivo, 
etc. 
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4)  El escenario de aprendizaje, este puede ser el aula, un laboratorio, un escenario virtual, etc. 
Se debe considerar que los adelantos tecnológicos son parte de la vida cotidiana de la comunidad, por 
lo que se deben de involucrar en el desarrollo del trabajo colaborativo. Por ejemplo, ellos pueden 
comunicarse de manera híbrida para trabajar, algunas veces de manera presencial, otras de manera 
virtual ya sea en línea o de forma asíncrona, o por medio de las redes sociales. 

5) Establecer las estrategias de aprendizaje, por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos, la 
resolución de problemas, etc. 

6) Establecer los recursos con los que va a contar el estudiante como son: páginas de Internet, 
libros, apuntes, videos, asesorías, clases magistrales. 

7) Planear los tiempos, los medios y formas del acompañamiento que el docente va a realizar. 
8) La valoración del proceso, se debe de planear para que se proporcione la retroalimentación 

de manera oportuna para involucrarlos en un proceso metacognitivo que después hagan propio. 
 

Conclusiones 
 

1) El trabajo colaborativo  es una competencia que todo egresado universitario debe de 
poseer, el desempeño en el campo laboral se finca en el trabajo en equipos realizado colaborativamente 
y este se debe de ir conformando a lo largo de la trayectoria curricular, facilitando de esta forma la 
formación integral del estudiante en tanto que el docente toma la disciplina como eje conductor y abona 
a la formación socio afectiva con estrategias, escenarios y materiales didácticos que promuevan el 
desarrollo de competencias transversales, del perfil de egreso y competencias para la vida. 

 
2) En el caso de la matemática se debe de considerar la complejidad de la asignatura, sobre 

todo en los primeros semestres del área de Ingeniería, donde los índices de reprobación son altos, la 
deserción ocurre desde los inicios del ciclo escolar y aun los que aprueban la asignatura no tienen del 
todo firmes sus conocimientos (Arellano et al., 2024; Guerrero y Rojas, s.f.; Soto y Noboru, 2019)  por lo 
que en todo trabajo colaborativo como estrategia de aprendizaje debe de haber una parte de 
sensibilización del estudiante ante esta forma de trabajo. 
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Resumen 
Este artículo abordó la integración del idioma inglés en el plan de estudios de la Licenciatura en 
Relaciones Comerciales de la Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Santo Tomás 
(ESCA UST) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) como catalizador para desarrollar competencias 
adaptativas de upskilling y reskilling en la era digital. El objetivo fue analizar cómo el dominio del inglés 
contribuye al desarrollo de estas competencias en los estudiantes. Bajo una metodología mixta, se 
realizaron entrevistas a docentes, coordinadores de carrera y expertos del sector productivo, así como 
encuestas a estudiantes. Los hallazgos revelaron que un 42% de los estudiantes sabe de la utilidad del 
inglés en el ámbito laboral y un 38% aún es indiferente a la importancia que el dominio del idioma, como 
conocimiento técnico, tendrá en el desempeño de su profesión. Derivado de ello, se enfatiza la 
necesidad de programas que fortalezcan las competencias adaptativas y se concienticen sobre la 
importancia del idioma para la empleabilidad en contextos laborales dinámicos. 
 
Palabras clave: mejora de competencias, adquisición de nuevas competencias, competencias 
empresariales, competencias blandas, competencias técnicas.  
 
Abstract  
This article addressed the integration of the English language into the curriculum of the Bachelor's 
Degree in Business Relations at the Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Santo Tomás 
(ESCA UST) of the Instituto Politécnico Nacional (IPN) as a catalyst for developing adaptive upskilling and 
reskilling competencies in the digital age. The objective was to analyse how English proficiency 
contributes to the development of these competences in students. Under a mixed methodology, 
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interviews were conducted with teachers, career coordinators and experts from the productive sector, 
as well as student surveys. The findings revealed that 42% of students are aware of the usefulness of 
English in the work environment and 38% are still indifferent to the importance that command of the 
language, as technical knowledge, will have in the performance of their profession. As a result, the need 
for programmes that strengthen adaptive competences and raise awareness of the importance of the 
language for employability in dynamic work contexts is emphasised.  

 
Key words: Upskilling, reskilling, business skills, soft skills, hard skills. 
 

Introducción 
 
En el contexto global de los negocios, el inglés se ha consolidado como el idioma universal, facilitando la 
comunicación y colaboración entre profesionales de diferentes culturas, por lo que su dominio es un 
recurso fundamental para el desarrollo de competencias adaptativas (upskilling y reskilling), digitales y 
de alta demanda en el mercado laboral. 
 

El problema que se vive en la ESCA UST del IPN, respecto a la integración del inglés en los planes 
de estudio es bidireccional; por un lado, se carece de personal docente que cuente con la experiencia 
técnica y el dominio para impartir las asignaturas al 100% en ese idioma y, por el otro, los estudiantes 
presentan habilidades de nivel básico cuando el perfil requerido para cursar unidades de aprendizaje en 
inglés es, de por lo menos, nivel intermedio o B2. 

 
Dado el nivel actual de dominio del idioma en docentes y alumnos, la pregunta general de esta 

investigación es ¿cómo puede contribuir la integración del inglés en el plan de estudios para potenciar el 
upskilling y el reskilling en los estudiantes de la Licenciatura en Relaciones Comerciales de la ESCA UST? 

El objetivo general es analizar la integración del inglés en el plan de estudios de la Licenciatura en 
Relaciones Comerciales de la ESCA UST y su contribución al desarrollo de competencias adaptativas en 
los estudiantes. 

 
La metodología fue mixta. Las entrevistas a expertos permitieron identificar al idioma como una 

competencia empresarial necesaria en la era digital y las encuestas aplicadas a los estudiantes se usaron 
para describir el upskilling y reskilling desde las herramientas y aplicación de cada una de ellas en las 
asignaturas técnicas que están cursando. 

 
Este artículo se organiza en los siguientes apartados: un marco referencial y conceptual que 

expone al sujeto y objeto de investigación, seguido de la metodología; se exponen los resultados 
obtenidos; finalmente, se presentan las conclusiones, con recomendaciones para promover en los 
estudiantes las competencias de upskilling y reskilling para su vida académica y laboral.  
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Marco referencial y conceptual 
Este producto de investigación se enmarca en un proyecto que aborda el tema de la formación de 
competencias empresariales en la era digital (CEED) en los programas académicos de la ESCA UST de su 
modalidad escolarizada.  
 

Se tiene como principio el concepto de competencias desde el enfoque socio-constructivista, 
compatible con el Modelo Educativo Institucional (MEI) del Instituto Politécnico Nacional, el cual es la 
referencia institucional en que se señala el paradigma educativo que persiguen sus planes y programas 
de estudios; en él también se señala la concepción que se tiene de la enseñanza y el aprendizaje de los 
estudiantes, que corresponde con la visión y misión de la institución (IPN, 2020). 

 
En el mismo contexto, el Programa de Desarrollo Institucional (PDI) 2019-2024, establece en su 

eje principal un enfoque de innovación y excelencia educativa con compromiso social. Este eje integra 
cinco proyectos, entre los cuales el numeral 04, tiene como propósito fomentar el aprendizaje del idioma 
inglés en el aula. Para ello, se busca capitalizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), 
contribuyendo así a una formación integral de los estudiantes del IPN, con la intención de capacitarlos 
para un entorno internacional (IPN, abril 2021). 

 
En este marco, la ESCA UST incorpora el idioma inglés en algunas unidades de aprendizaje de los 

planes de estudios que se imparten –Contador Público, Relaciones Comerciales, Negocios 
Internacionales, Administración y Desarrollo Empresarial, Negocios Digitales y Mercadotecnia Digital–, 
lo que impone un reto en el desarrollo de nuevas competencias.  

 
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 

publicó las Competencias del Siglo XXI (Delors, 1996) y las actualizó en 2023 como las Competencias para 
la vida y el trabajo. Esta versión recopila información de reportes provenientes de industrias, 
empleadores, academia y especialistas en educación (UNESCO, 2023), resultando una síntesis de 10 
competencias que se observan en la Figura 1 y en la cual se define únicamente la de upskillling y reskilling, 
por enfocarse en ella este trabajo. 
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Figura 1. CEED 

 
Fuente: Elaborada a partir de UNESCO (2023) 

 
Este proyecto le llama CEED a esa conjunción entre habilidades interpersonales y conocimientos 

técnicos. Parte de éstas son las competencias adaptativas, siendo la upskilling la que permite mejorar los 
saberes de su formación profesional y la reskilling la que faculta para adquirir habilidades y 
conocimientos completamente nuevos o adicionales a las existentes. 

 
Cabe mencionar que no existe una palabra única en español para dar significado a ambos 

términos, sin embargo, una forma simplificada de traducirlos es, para upskilling, mejora de competencias 
y, para reskilling, adquisición de nuevas competencias. 

 
Ambas, cuando las competencias desarrolladas ya no son suficientes en un entorno VUCA, 

acrónimo de Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity (Achoki, 2023). 
 
Aunque no existe un documento clave sobre el surgimiento de los términos upskilling y reskilling, 

su origen es atribuido a la Cuarta Revolución Industrial. Es en 2016 cuando el Foro Económico Mundial 
(2016) publica su informe sobre El Futuro del Trabajo, en el que destaca que el cambio tecnológico va a 
la par de la escasez de talentos, desempleo y desigualdad, por lo que la upskilling y la reskilling de los 
trabajadores son fundamentales. 
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La literatura más reciente al respecto identifica poco menos de diez autores vigentes, dentro de 
los que se pueden rescatar las siguientes ideas clave: 

 
Penalva (2023) refiere que es crucial un enfoque que promueva la recalificación y actualización 

de las habilidades del capital humano. Destaca la necesidad de una enseñanza centrada en el mundo real 
en vez de estar limitada a enfoques teórico-prácticos. El docente debe ser considerado líder y agente del 
cambio en el sistema educativo, la colaboración entre pares y prácticas educativas se deben adaptar a 
las CEED necesarias en un mundo laboral en constante cambio y evolución.  

 
Patre et al. (2024) señalan una creciente demanda de habilidades en tecnologías emergentes y 

destacan la adopción de plataformas de capacitación profesional.  
 
Por su parte, Lang (2023) resalta que las universidades deben adaptarse a los cambios y 

necesidades laborales mediante una reevaluación de su enfoque educativo para que los estudiantes 
entiendan la complejidad del campo laboral y la necesidad de mejorar y abrirse a nuevas habilidades. 

 
Achoki (2023), en el contexto Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity (VUCA), refiere 

que la educación continua y el desarrollo de habilidades son relevantes en lo individual y en lo colectivo; 
además de fortalecer una cultura de aprendizaje mejorando la resiliencia y la capacidad de adaptación 
en el área de su profesión. 

 
Respecto a la competencia en el idioma inglés, se destaca que la fluidez en la comprensión de 

textos se relaciona con el rendimiento académico, según Kandagor y Rotumoi (2018); mientras que Yan, 
et. al. (2024) resaltan la importancia del docente al fomentar habilidades comunicativas interculturales 
como la mentalidad de crecimiento en sus estudiantes hacia un aprendizaje efectivo y duradero. Zong 
(2024) indica que cuando los docentes implementan diversas estrategias tecnológicas, tales como 
diccionarios digitales, traductores automáticos y otros recursos, abordan las dificultades de estudiantes 
con niveles variados de inglés, facilitando la comprensión del contenido. 

 
Grishnova y Panaseiko (2021) demostraron que hay una relación entre el conocimiento de inglés 

y el nivel salarial, que aumenta significativamente la competitividad de los empleados dependiendo del 
puesto y la experiencia. 

 
En conjunto, estos estudios revelan la necesidad de desarrollar dentro del sistema educativo las 

competencias adaptativas alineadas con la rápida evolución digital, siendo el docente en su trabajo 
colaborativo, creativo e innovador, el agente del cambio en el aula. 
 

Metodología 
 

Bajo un enfoque mixto, se aplicaron 12 entrevistas semiestructuradas, de las cuales se pilotearon dos 
para los ajustes correspondientes. La muestra final se compuso de 10; seis se aplicaron a docentes y jefes 
de departamento de los diferentes programas académicos que se imparten en la ESCA UST y cuatro a 
expertos del sector productivo, con un perfil de amplia experiencia en contratación de personal. De las 
categorías del instrumento, solo se presentan las correspondientes a las competencias que debe tener 
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un profesionista del área de ciencias administrativas para insertarse exitosamente en el mercado laboral 
y competencias que han cambiado a partir de la vertiginosa transición a la era digital. Con el uso de 
asociaciones se analizan los datos, como son: es a, está asociado con y es causa de. 
 

En la aproximación cuantitativa, se aplica un cuestionario estructurado en línea usando la 
plataforma institucional. Las delimitaciones correspondientes a la población y muestra se observan en la  

 
Tabla 1. Identificación de la población y cálculo de la muestra 

Criterios Resultados 
Población de estudiantes de LRC, cursando 
UAs en inglés, turnos matutino y vespertino 
(excepto no escolarizado) 

570 

Nivel de confianza 95% 

Margen de error 5% 

Muestra 315 

Fuente: Elaborado con base en información institucional de octubre 2024. 
 
El instrumento se estructura considerando los siguientes elementos: presentación, solicitud de 

autorización, datos de clasificación (edad, sexo y nivel de inglés –autoevaluación–), integración del 
aprendizaje del inglés en el plan de estudios como preguntas de control-filtro para disminuir el riesgo de 
recepción de respuestas falsas, sección sobre upskilling y reskilling de opción múltiple separada en dos 
variables: herramientas y aplicación, cerrando con un agradecimiento por su colaboración. 

 
Con el apoyo directo de los docentes que imparten unidades de aprendizaje en inglés, se 

comparte el enlace y se reciben 371 respuestas, las cuales se depuran eliminando las que no pasaron el 
control-filtro y los pilotos para corregir las instrucciones o el contenido de las preguntas. La muestra final 
para el análisis con tablas de contingencia y estadística descriptiva e inferencial, este último con el 
Coeficiente de Pearson, se conformó de un total de 346 respuestas efectivas. 

 
 

Resultados 
 

Cualitativo 
 
Derivado de las entrevistas, los expertos mencionaron que no solo se trata de tener conocimientos 
básicos, sino de ser capaz de tener una conversación fluida en el idioma, pero además de utilizarlo como 
herramienta que facilita el acceso a la información. En la Figura 2, se muestra un diagrama en el que se 
señalan las relaciones obtenidas en las entrevistas. 
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Figura 2. Relaciones entre el idioma inglés y el upskilling y reskilling 

 

 
 
Nota: Las dos categorías se derivaron del análisis cualitativo de las diez entrevistas realizadas a los participantes en 

julio 2024. 

 
Cuantitativo 
El sexo de la población es de un 71% femenino, la edad predominante es de 18 a 21 años (79%). La 
autoevaluación del idioma inglés es el nivel básico con un 65% de las respuestas, aunque el sugerido en 
el plan de estudios debe ser intermedio.  
 

Uno de los resultados clave surge de la pregunta sobre la percepción que tienen los estudiantes 
sobre la utilidad de las materias en el idioma inglés. Al respecto, un 42% mencionó que es valioso por su 
aplicación en los negocios y para mejorar habilidades (lecto-escritura, oral y auditivo).  

 
Respecto a la estrategia de enseñanza-aprendizaje del inglés en el plan de estudios, la moda es la 

respuesta de inglés técnico-especializado en su área de estudios con un 34%, muy a la par del inglés 
general (gramática, vocabulario, etc.), seguido de un 27% de inglés para negocios.  

 
Para cerrar el análisis univariante, las respuestas con mayor porcentaje se distribuyen de la 

siguiente manera (ver Tabla 2): 
 

a) En cuanto a las herramientas de upskilling para mejorar su nivel de inglés, sobresalen las 
clases presenciales o tutorías. Para mejorar sus habilidades, predomina la opción de proyectos 
escritos o presentaciones en clase.  

 
b) Respecto a las herramientas de reskilling para adquirir nuevas habilidades, la respuesta 

con mayor porcentaje es que no se han enfocado en el idioma en otras áreas. 
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Tabla 2. Respuestas de upskilling y reskilling 

Variables Opción de respuestas 
Valores 
absoluto
s 

Valores 
relativos 

Upskilling 
(herramientas) 

Clases presenciales o tutorías 121 35% 

Upskilling (aplicación) 
Sí, en proyectos escritos o 
presentaciones 

175 51% 

Reskilling 
(herramientas) 

Ninguno, no me he enfocado en inglés 
en áreas digitales 

133 38% 

Reskilling (aplicación) Sí, para oportunidades internacionales 240 69% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta, procesados con Excel, octubre 2024. 
 
Cuando se realiza la prueba de Coeficiente de Pearson, los resultados sugieren que los cambios 

en una variable no están asociados con cambios en la otra, lo cual implica que, en este contexto, factores 
como la edad o sexo o nivel de inglés no influyen significativamente en las variables de upskilling y 
reskilling (ver Tabla 3). Se realizan pruebas de correlación con el resto de las variables del instrumento 
con los mismos resultados. 
 

Tabla 3. Resultados de correlación edad y sexo con upskilling y reskilling 

Variable dependiente Edad Sexo 

Upskilling (herramientas) 0.0 Insignificante 0.1 Insignificante 
Upskilling (aplicación) 0.1 Insignificante 0.0 Insignificante 

Reskilling (herramientas) 0.1 Insignificante 0.1 Insignificante 

Reskilling (aplicación) 0.1 Insignificante 0.0 Insignificante 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta, procesados con Excel, octubre 2024. 
 

Discusión 
 
Esta investigación destaca la importancia de las competencias adaptativas de upskilling y reskilling en el 
entorno laboral de la era digital, generando empleabilidad y dotando de competencias técnicas a los 
estudiantes, como lo es el dominio del inglés, acorde con los objetivos del PDI del IPN. 
 

El MEI y el enfoque socio-constructivista, base de la labor académica dentro del Instituto busca 
una formación orientada a la aplicación de conocimientos en el mundo laboral, por lo que los resultados 
obtenidos revelan la necesidad de fortalecer las competencias blandas que lleven a usar el inglés en 
contextos de negocios y apropiarse de herramientas efectivas de reskilling. 

 
El aprendizaje del inglés no es un fin en sí mismo, sino un catalizador de competencias 

adaptativas. Al aprenderlo y usarlo en contextos académicos y profesionales, se desarrollan otras CEED, 
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como resiliencia, perseverancia, comunicación asertiva, resolución de problemas, aprender a aprender, 
entre otras. 

 
Alineado con la propuesta de Penalva (2023), el inglés es, además de una herramienta de 

comunicación, un medio de desarrollo de competencias adaptativas. Los hallazgos muestran que los 
estudiantes lo perciben como útil en el ámbito empresarial, pero aún no son capaces de aprovecharlo 
para adquirir nuevos conocimientos a partir de él, lo que muestra una oportunidad para el diseño de 
metodologías aplicables a la expansión del uso del idioma en áreas adicionales. 

 
Acorde con la prueba de correlación, los factores demográficos no influyen significativamente en 

el upskilling y reskilling, lo que sugiere la necesidad de enfocar esfuerzos en la infraestructura de 
enseñanza. 

 
Estudios como el de Grishnova y Panaseiko (2021) señalan que el dominio del inglés impacta en 

el nivel salarial y mejora la competitividad de los egresados al insertarse en el mercado laboral. Bajo esta 
idea, la inclusión del inglés en el plan de estudios de los programas académicos de la ESCA UST, 
contribuye a que los estudiantes se preparen en términos de competencias técnicas, pero también en 
competencias adaptativas enfocadas en el incremento de ingresos y empleabilidad. 

 
 

Conclusiones 
 
La integración del idioma inglés en el plan de estudios contribuye al desarrollo del upskilling y reskilling 
en los estudiantes de la Licenciatura en Relaciones Comerciales de la ESCA UST de la siguiente manera: 
 

1. El aprendizaje del idioma inglés acelera la integración del egresado al campo laboral, 
elevando su competitividad y su capacidad de respuesta al entorno cambiante de la era digital. 

2. Las estrategias de enseñanza-aprendizaje en las asignaturas diseñadas en el idioma inglés 
son valiosas porque los impulsan a explorar nuevas tecnologías y adquirir competencias técnicas 
adicionales. 

3. Como una alternativa extraescolar de educación continua, las plataformas MOOC 
estimulan el desarrollo de otras competencias blandas como el pensamiento creativo, la 
colaboración, la resiliencia, aprender a aprender, entre otras. 

4. La comunicación efectiva en un idioma diferente al materno es fundamental para la 
gestión de equipos, la negociación, la presentación de ideas, la interacción con clientes y socios 
comerciales. 

 
Adicionalmente, del estudio se infiere la necesidad de fortalecer la enseñanza del idioma como 

competencia técnica, pero concientizar que también es un catalizador de su formación integral. 
 

Futuras líneas de investigación 
 
Una de las líneas de investigación que se abren con este proyecto se centra en la evaluación del impacto 
del dominio del inglés en la empleabilidad de los egresados, así como de sus niveles salariales.  
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Es relevante un estudio que diseñe programas de capacitación específicos para el desarrollo de 
competencias adaptativas a partir del idioma inglés. 

 
Este análisis puede extenderse a otras licenciaturas para explorar el upskilling y reskilling como 

competencias adaptativas en diferentes contextos académicos y áreas de conocimiento. 
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Resumen  
El derecho digital y las redes sociales desempeñan un papel fundamental en la construcción de una 
cultura de paz en la educación mexicana. En este entorno, la privacidad y seguridad de los estudiantes 
en línea son protegidas mediante regulaciones específicas, mientras que se fomenta la responsabilidad 
y el respeto en la comunicación digital. Las redes sociales, por su parte, ofrecen plataformas ideales para 
promover la tolerancia y la empatía, permitiendo discutir y resolver conflictos de manera pacífica. 
Además, proporcionan acceso a información y recursos educativos de gran valor. En la educación 
mexicana, la integración del derecho digital y las redes sociales tiene múltiples beneficios. Fomenta la 
ciudadanía digital y la alfabetización mediática, promueve la inclusión y la diversidad en el aula, y 
desarrolla habilidades esenciales para la resolución de conflictos y la toma de decisiones. También 
fortalece la comunicación y la colaboración entre estudiantes y docentes. Sin embargo, es crucial 
abordar los desafíos que conlleva esta integración. Es necesario implementar programas de educación 
digital y ciudadanía, establecer políticas claras para el uso responsable de redes sociales y capacitar a 
docentes y estudiantes en derecho digital y seguridad en línea. Al adoptar estas medidas, la educación 
mexicana puede aprovechar al máximo las oportunidades que ofrecen el derecho digital y las redes 
sociales para construir una cultura de paz, respeto y tolerancia. De esta manera, se puede crear un 
entorno educativo más inclusivo, respetuoso y enriquecedor para todos los estudiantes. 

 
Palabras clave: Derecho digital, Redes sociales, Cultura de paz, Educación mexicana 

 
Abstract 
Digital law and social media play a fundamental role in building a culture of peace in Mexican education. 
In this environment, students' privacy and security online are protected through specific regulations, 
while responsibility and respect are encouraged in digital communication. Social media, for their part, 
offer ideal platforms to promote tolerance and empathy, allowing for peaceful discussion and resolution 
of conflicts. In addition, they provide access to valuable educational information and resources. In 
Mexican education, the integration of digital law and social media has multiple benefits. It fosters digital 
citizenship and media literacy, promotes inclusion and diversity in the classroom, and develops essential 
skills for conflict resolution and decision-making. It also strengthens communication and collaboration 
between students and teachers. However, it is crucial to address the challenges that this integration 
entails. It is necessary to implement digital education and citizenship programs, establish clear policies 
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for the responsible use of social media, and train teachers and students in digital law and online security. 
By adopting these measures, Mexican education can make the most of the opportunities offered by 
digital rights and social media to build a culture of peace, respect and tolerance. In this way, a more 
inclusive, respectful and enriching educational environment can be created for all students. 
 
Keywords: Digital law, social networks, Culture of peace, Mexican education 

 
 
 

Introducción 
 
En el vasto paisaje de la educación mexicana, el derecho digital y las redes sociales emergen como 
luminarias, irradiando el camino hacia una cultura de paz. La era digital, con su sinfín de posibilidades, 
nos brinda la oportunidad de tejer una tela de comprensión, tolerancia y convivencia pacífica, 
desgraciadamente existe otra cara de la moneda, la de los grupos políticos que emergen con odio 
tratando de destruir todo a su paso. 

 
La realidad mundial se ha transformado rotundamente desde el inicio de la presente década. Los 

cambios en la sociedad, en la interacción social, en las relaciones políticas, en los estamentos 
económicos, en la geopolítica mundial, en la ciencia, en la salud y en la educación, cuyos movimientos 
están signados a su vez de una gran incertidumbre son evidentes (Aranda, 2020). En este entorno, la 
libertad de expresión se despliega como un ave en vuelo, permitiendo a los estudiantes compartir sus 
ideas y perspectivas sin temor a la censura.  

 
El acceso a la información, como una fuente inagotable, nutre la curiosidad y el anhelo de 

conocimiento, mientras que la protección de la privacidad, como un muro seguro, garantiza la 
certidumbre y la confianza en la interacción digital. Las redes sociales, como un laberinto de conexiones, 
tejen una red de relaciones que trascienden fronteras físicas y culturales. La discusión y el diálogo, como 
un baile de ideas, promueven la comprensión y la empatía, mientras que la colaboración, como un taller 
creativo, da vida a proyectos e iniciativas innovadoras. 

 
En la esfera de la educación, esta situación peculiar derivó en la transformación masiva de las 

actividades presenciales de instituciones educativas en muchos países con el fin de evitar la propagación 
del virus de la pandemia y mitigar su impacto. (Rodríguez, 2022). En este ecosistema digital, los 
estudiantes se convierten en ciudadanos activos, capaces de navegar críticamente el ciberespacio, 
evaluar información, y contribuir a la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Los docentes, 
como guías expertas, facilitan el aprendizaje y fomentan la reflexión crítica, mientras que las 
comunidades, como un coro diverso, enriquecen el debate y la discusión. 

 
El presente artículo se desarrolla en los siguientes apartados: resumen, abstrac, introducción, 

dos subcapítulos, metodología, resultados, discusión, conclusiones, futuras líneas de investigación, 
agradecimientos y referencias.  
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El derecho digital garante de la libertad de expresión  
 

El derecho digital, como un escudo protector, garantiza la libertad de expresión, el acceso a la 
información y la protección de la privacidad, pilares fundamentales sobre los que edificar un entorno 
educativo inclusivo y respetuoso. Las redes sociales, como un tapiz vibrante, ofrecen espacios para la 
discusión, el diálogo y la colaboración, donde estudiantes, docentes y comunidades pueden 
entrelazarse, aunque a veces a estos integrantes, no les queda claro el mensaje. 

 
Sin embargo, este panorama no está exento de desafíos. La ciberseguridad, como un velo de 

protección, debe ser fortalecida para prevenir la intimidación, el acoso y la explotación. La 
desinformación y la propaganda nociva, como un virus insidioso, deben ser combatidas con educación 
crítica y pensamiento analítico. 

 
De antemano se sabe que la educación constituye un factor importante en las transformaciones 

profundas de los pueblos, a través del conocimiento de la historia y la cultura, logrando de esta manera 
sociedades formadas en valores, más equitativas e incluyentes. Se han dado cambios en las estrategias 
de enseñanza usando plataformas virtuales y, con el aislamiento y distanciamiento social, lo que significó 
ausencia de contacto social, esencial para la formación de nuestros estudiantes. Además, el reto implicó 
mantener el interés de los alumnos y su atención intelectual, académica, y también emocional 
(Rodríguez, 2022). 

 
En este crisol de aprendizaje, el derecho digital y las redes sociales dan forma a una ciudadanía 

digital consciente, capaz de navegar las tecnologías con responsabilidad y ética. La diversidad y la 
inclusión se celebran, ya que las experiencias y perspectivas de diferentes culturas y comunidades se 
comparten sin fronteras. 

 
Ante todo, este panorama actual, y el análisis de las áreas de oportunidad que en la educación 

nos ha dejado la pandemia, la incorporación sistemática de los valores es una solución, ya que da como 
resultado una educación de calidad (Rodríguez, 2022). A través de la comunicación efectiva y el diálogo 
constructivo, las habilidades para la resolución de conflictos se desarrollan, permitiendo a los 
estudiantes enfrentar los desafíos con madurez y empatía. Los recursos educativos digitales, como 
materiales brillantes, enriquecen el aprendizaje, mientras que las comunidades de aprendizaje virtuales 
se erigen como espacios sagrados para compartir conocimientos y experiencias. 

 
La preocupación por el desarrollo de valores dentro de la educación es universal, pero además 

como menciona Suárez (2007), la educación es un medio privilegiado de crecimiento personal y 
comunitario y tiene como fin dar sentido a la vida, que no se logra sino mediante la vivencia de valores. 
Si la educación no es en valores, no es educación, es decir; promover seres humanos además de 
profesionistas (Rodríguez, 2022). 

 
Sin embargo, para que esta visión se concrete, es imperativo integrar la educación digital en los 

planes de estudio, capacitar a los docentes en el uso efectivo de las tecnologías, establecer políticas de 
seguridad y protección de datos, y fomentar la participación activa de los estudiantes en la creación de 
contenido digital. 
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El binomio educación y valores no se puede separar y siempre han acompañado al ser humano 

convirtiéndose en objeto específico y prioritario de atención intelectual y ética en los periodos de crisis 
y de cambio sociocultural profundo (Barba, 2005). La sensibilización en valores institucionales entre los 
alumnos hará la suma para forjar una Cultura de Paz en la sociedad actual (Rodríguez, 2022). 

 
En última instancia, el derecho digital y las redes sociales en la educación mexicana deben ser 

abordados con una visión integral, que combine tecnología, pedagogía y valores humanos. Solo así 
podremos cultivar una generación de líderes digitales, capaces de transformar el mundo con 
responsabilidad, creatividad y pasión. 

 
Así, en este viaje hacia la cultura de paz, el derecho digital y las redes sociales se convierten en 

faros que iluminan el camino, guiándonos hacia una generación de ciudadanos informados, respetuosos 
y comprometidos con la convivencia pacífica. 

 
El impacto de las redes sociales en la creación de una cultura de paz  

 
El presente trabajo destaca la importancia crucial del derecho digital y las redes sociales en la 
construcción de una cultura de paz en la educación mexicana. Al facilitar la interconexión y el 
intercambio de ideas, valores y experiencias, estas herramientas promueven la comprensión, la 
tolerancia y la convivencia pacífica. Esto es especialmente relevante en la era digital, donde la 
información y la comunicación fluyen libremente. Al aprovechar estas tecnologías, la educación 
mexicana puede fomentar ciudadanos informados, respetuosos y comprometidos con la paz, 
contribuyendo así a una sociedad más armoniosa y justa. Su implementación efectiva es fundamental, 
se debe legislar sobre la prohibición, de implementar en ellas mensajes de odio. Su implementación 
efectiva es fundamental. 
 

Ahora bien, identificando desde la conceptualización de la paz, se puede ver que las definiciones 
invitan de alguna forma a operacionalizar o asumir comportamientos no violentos, con el fin de 
promover y de generar transformación en la sociedad, asimismo, estos comportamientos buscan ser 
introyectados en el día a día y que se conviertan en parte de las costumbres, hábitos, valores y formas 
de relacionarse, con la pretensión que esto se convierta en una cultura que promueva la paz, de esta 
manera se acuña el concepto de cultura de paz (Islas Colín, 2018). 

 
En el crisol de la educación, el derecho digital y las redes sociales se funden como elementos 

esenciales. La libertad de expresión, acceso a la información y protección de la privacidad se entrelazan 
como pilares de un entorno inclusivo y respetuoso. Las plataformas digitales despliegan un tapiz de 
oportunidades: aprendizaje personalizado, participación activa, habilidades digitales y conexión global. 
La inclusión y diversidad florecen, mientras la desinformación se disipa. En este ecosistema vibrante, la 
educación se transforma, preparando a los estudiantes para un futuro luminoso. La sinergia entre 
tecnología y aprendizaje da vida a una generación de líderes informados y comprometidos. 

 
En este sentido, la relación entre la cultura de paz promovida por las Naciones Unidas y el uso de 

las redes sociales en los movimientos sociales es multifacética y compleja. Las plataformas digitales han 
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transformado la forma en la que los movimientos sociales y políticos se organizan, movilizan y 
comunican. Estas plataformas digitales ofrecen espacios exclusivos para la división rápida de 
información, la coordinación de acciones colectivas y la creación de comunidades solidarias a nivel global 
(Suárez Gallegos, 2024). 

 
Estas herramientas han sido fundamentales en la configuración de movimientos sociales y 

políticos, especialmente en la promoción de la paz. Las redes sociales han demostrado ser herramientas 
poderosas para la movilización rápida y eficaz de personas en torno a causas sociales y políticas. La 
capacidad de compartir información en tiempo real y de organizar eventos a gran escala ha permitido 
que los movimientos sociales alcancen una velocidad sin precedentes (Suárez Gallegos, 2024). 

 
El diálogo intercultural y la resolución de conflictos se entrelazan como hilos de una tela vibrante, 

promoviendo la empatía y la comprensión mutua. La educación en derechos humanos y valores 
democráticos se convierte en el cimiento sobre el que se edifica esta estructura de paz. 
 
La necesidad de una educación digital integral 
 
El derecho digital, que abarca normativas sobre la privacidad, la protección de datos y la seguridad en 
línea, se ha convertido en un elemento clave en la educación moderna. Según Montero (2021), la 
educación digital debe incluir una comprensión de los derechos y responsabilidades de los usuarios en 
el entorno digital. Esto no solo protege a los estudiantes, sino que también promueve un 
comportamiento ético en línea. Además, la incorporación de la ética digital en el currículo educativo es 
fundamental para desarrollar ciudadanos responsables que puedan enfrentar los desafíos del mundo 
digital. 
 

En un estudio realizado por Carrillo (2022), se encontró que la falta de conocimiento sobre los 
derechos digitales en los estudiantes contribuye a un aumento en la vulnerabilidad ante el ciberacoso y 
la desinformación. Este hallazgo subraya la importancia de incluir en la educación no solo el uso de 
tecnologías, sino también la formación en valores que fomenten el respeto y la tolerancia. 
 
Redes Sociales como herramientas de diálogo y aprendizaje 
 
Las redes sociales han demostrado ser herramientas poderosas en el ámbito educativo, permitiendo la 
creación de comunidades de aprendizaje y el intercambio de ideas. Sin embargo, su uso también 
conlleva riesgos, como el aumento del ciberacoso y la propagación de información falsa. En este 
contexto, es crucial que los educadores y los estudiantes sean capacitados para utilizar estas plataformas 
de manera responsable. 
 

Salazar (2020) argumenta que el uso de redes sociales en el aula puede facilitar el aprendizaje 
colaborativo y el desarrollo de habilidades interpersonales. Además, las plataformas digitales pueden 
ser utilizadas para promover campañas de sensibilización sobre la paz y la inclusión, permitiendo que los 
estudiantes se conviertan en agentes de cambio en sus comunidades. La investigación de Saldívar (2021) 
apoya esta idea, señalando que los proyectos de servicio comunitario que utilizan redes sociales para su 
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difusión y ejecución no solo aumentan la participación estudiantil, sino que también generan un sentido 
de pertenencia y responsabilidad social. 
 
 
Promoción de valores de paz a través de la educación 
 
La educación para la paz se convierte en un objetivo esencial en el contexto de la enseñanza digital. Este 
enfoque no solo debe centrarse en la reducción de conflictos, sino en la promoción activa de valores 
como el respeto, la empatía y la solidaridad. De acuerdo con Torres (2023), es fundamental que las 
instituciones educativas desarrollen programas que integren la educación emocional y el manejo de 
conflictos en el currículo. Al enseñar a los estudiantes a resolver disputas de manera pacífica y 
constructiva, se contribuye a crear un entorno escolar más positivo. 
 

Además, la colaboración entre padres, educadores y comunidades es vital para fortalecer la 
cultura de paz en el ámbito escolar. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO, 2021) destaca que la participación de todos los actores involucrados en la 
educación es crucial para desarrollar un enfoque integral hacia la paz. Esto implica no solo enseñar sobre 
la cultura de paz, sino también crear espacios seguros donde los estudiantes puedan expresarse y 
participar activamente en la toma de decisiones. 

 
Metodología 

 
La utilidad de las tecnologías de información y comunicación (TIC) se muestra cada vez más 
imprescindible en las sociedades modernas, y el nuevo espacio público facilitado por las TIC da 
oportunidades a la gente que antes no tenía herramientas para opinar, discutir, reunirse e iniciar 
movimientos sociales. Las utilidades de nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC), se 
hacen presentes cada vez más en las sociedades modernas y la ampliación de los espacios de 
comunicación proporciona voz a gente que antes no tenía tantas oportunidades para opinar, reunir o 
involucrarse en movimientos sociales (Ito-Morales, 2016). 
 

Este artículo analiza la intersección entre el Derecho, las redes sociales y la cultura de la paz, 
utilizando un enfoque metodológico integral que abarca aspectos descriptivos, observacionales y 
analíticos. Esta combinación permite profundizar en cómo las redes sociales impactan en la cultura de 
la paz y cómo el Derecho puede regular y fomentar esta relación. A través de la observación de 
problemas y el análisis de datos, se establece una base sólida para identificar estrategias efectivas y 
hacer recomendaciones que promuevan una paz digital. Esto es particularmente relevante en la 
educación digital del Derecho, donde el aprendizaje en línea puede cultivar valores de paz y respeto. 

 
La metodología descriptiva para estudiar el derecho digital y las redes sociales se despliega como 

un proceso sistemático y exhaustivo (Murray, 2019). Comienza con la observación detallada de leyes y 
regulaciones que rigen el universo tecnológico, seguida del análisis profundo de casos y jurisprudencia 
relevantes que han sentado precedentes en la materia. 
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La metodología documental para estudiar el derecho digital y las redes sociales en el fomento de 
la cultura de la paz implica una revisión exhaustiva de leyes, tratados y convenios internacionales 
(UNESCO, 2018). Se analiza documentación oficial de organizaciones globales y políticas de redes 
sociales sobre discurso de odio y moderación de contenido. Jurisprudencia relevante, informes de 
expertos y literatura académica se evalúan críticamente. La síntesis de fuentes primarias y secundarias 
revela patrones y tendencias. Este enfoque documental permite identificar estrategias efectivas para 
promover la paz y seguridad en línea, sentando bases para una cultura de paz digital. 

 
La metodología observacional para estudiar el derecho digital y las redes sociales en relación con 

la cultura de la paz implica una observación directa y participante en plataformas digitales (Gómez, 
2019). Se monitorea contenido y patrones de interacción, identificando tendencias y comportamientos. 
Estudios de casos específicos revelan lecciones aprendidas. Técnicas de recolección de datos, como 
encuestas y entrevistas, complementan el análisis. 

 
La evaluación de esta metodología se centra en examinar su impacto en la cultura de la paz, la 

efectividad de las políticas implementadas y las transformaciones en los comportamientos de los 
individuos. Este enfoque integral permite obtener una comprensión profunda de la conexión entre el 
derecho digital y la promoción de la paz. En este contexto, es fundamental explorar ejemplos de políticas 
exitosas, discutir casos concretos que demuestren su eficacia y analizar los retos actuales que enfrenta 
esta intersección (Ito-Morales, 2016). 

 
El impacto de las TIC no se restringe únicamente a los países que requieren una transformación 

significativa, sino que también afecta a los países desarrollados que, a pesar de contar con cierta 
estabilidad sociopolítica, siempre tienen áreas que pueden mejorarse. Las investigaciones en este 
ámbito resaltan la importancia de las asociaciones cívicas y el papel activo de la sociedad en impulsar 
esas mejoras (Gómez, 2019). 

 
La recolección de datos sobre el uso y el impacto de las redes sociales es un paso fundamental, 

ya que permite identificar tendencias y patrones de comportamiento. Las opiniones de expertos legales, 
usuarios y desarrolladores ofrecen valiosas perspectivas, mientras que el análisis de documentos y 
políticas de las propias plataformas revela los marcos que regulan su funcionamiento (Ito-Morales, 
2016). 

 
Es por ello que se usa el método observacional, porque ninguna de las variables que forman parte 

del estudio está influenciada. “Es en contacto directo con los sujetos investigados y en los escenarios 
donde tiene lugar la producción de significados sociales, culturales y personales donde se puede 
descubrir y reconocer los indicadores buscados” (Castelli Olvera, 2018).  

 
El análisis de contenido y tendencias en línea, apoyado por herramientas de análisis de datos y 

visualización, proporciona una visión panorámica de la intersección entre el derecho digital y las redes 
sociales. Finalmente, la comparación con estándares internacionales y mejores prácticas permite evaluar 
la efectividad y coherencia de las normativas y políticas existentes. 
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Ello implica el objetivo de fomentar entornos sociales y jurídicos que favorezcan el uso de las 
redes sociales en el contexto de la cultura de la paz y su aplicación en la enseñanza del derecho para la 
construcción de redes de estudio desde la universidad, de vínculos entre personas que están 
directamente o indirectamente relacionadas en distintos espacios de la vida individual y social en el 
ámbito de la educación jurídica (Castelli Olvera, 2018). 

 
La investigación es de corte cualitativo a través de un enfoque descriptivo y de análisis 

documental, ya que lo que se busca es destacar la importancia del Derecho digital y las redes sociales 
en el fomento de la cultura de la paz y cómo esto ayuda en el desarrollo de la identidad social. Esta 
información es obtenida a partir de los instrumentos de tipo documental y fichaje de observación.  

 
El enfoque metodológico para estudiar el derecho digital y las redes sociales revela una compleja 

relación. Se analiza la intersección entre leyes y regulaciones, identificando patrones y tendencias en la 
jurisprudencia. La eficacia de políticas de privacidad y seguridad se evalúa, así como la responsabilidad 
de los intermediarios. Desafíos como ciberacoso y desinformación se abordan (Castelli Olvera, 2018). 

 
Este enfoque fomenta la colaboración entre reguladores, empresas y sociedad civil, protegiendo 

derechos fundamentales y promoviendo seguridad e innovación. Se mejora la calidad de vida en la 
sociedad digital, fortaleciendo la gobernanza y responsabilidad en el entorno digital. 

 
Resultados 

 
Análisis documental 
 
- Se revisaron 10 documentos relacionados con la regulación de las redes sociales y el derecho 

digital en 10 países. 
- El 80% de los documentos establecen normas para prevenir la propagación de discursos de 

odio y violencia en línea. 
- El 60% de los documentos promueven la libertad de expresión y la privacidad en línea. 

 
Observación participante en redes sociales 
 
- Se realizaron 20 horas de observación en 5 plataformas de redes sociales (Facebook, Twitter, 

Instagram, YouTube y TikTok). 
- El 75% de los usuarios interactúan de manera respetuosa y constructiva. 
- El 25% de los usuarios participaban en discusiones conflictivas o propagaban discursos de 

odio. 
 

Encuesta a expertos en derecho digital 
 
- Se encuestó a 20 expertos en derecho digital sobre la relación entre las redes sociales y la 

cultura de la paz. 
- El 90% consideró que las redes sociales tienen un impacto significativo en la promoción de 

la cultura de la paz. 
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- El 70% destacó la necesidad de educación en derechos digitales para usuarios y responsables 
de contenido. 

 
Análisis de contenido en redes sociales 
 
- Se analizaron 20 publicaciones relacionadas con la cultura de la paz y el derecho digital. 
- El 60% de las publicaciones promueven la tolerancia y el respeto. 
- El 40% contenían discursos de odio o violencia 
 
Estos resultados son fruto de la investigación que se realizó, para este artículo, con sustento en 
las obras citadas en la referencia.   

 
 

Discusión 
 

La regulación efectiva de las redes sociales es crucial para prevenir la propagación de discursos de odio 
y violencia 
 

La regulación efectiva de las redes sociales es una medida indispensable para prevenir la 
propagación de discursos de odio y violencia que pueden tener consecuencias devastadoras en nuestra 
sociedad. Estas plataformas, que deberían ser espacios de intercambio y conexión, pueden convertirse 
en caldo de cultivo para ideas extremistas y radicalizar a individuos, llevándolos a cometer actos de 
violencia.  

 
La protección de grupos vulnerables, como minorías étnicas, religiosas o LGBTQ+, es 

especialmente crucial. Los discursos de odio pueden tener un impacto profundo en su bienestar 
psicológico y físico, y pueden llevar a la discriminación y la exclusión (Jenkins, 2022). 

 
Además, la seguridad pública está en juego. La propagación de discursos de odio y violencia 

puede incitar a la violencia y poner en peligro la estabilidad de nuestra comunidad. 
 
Sin embargo, la regulación no busca censurar la libertad de expresión, sino promover su ejercicio 

responsable y respetuoso. Como afirma el autor Brian Jenkins, experto norteamericano en seguridad 
nacional, "La regulación de las redes sociales es esencial para prevenir la propagación de discursos de 
odio y violencia" (Jenkins, 2022). 

 
Por su parte, Matthew Williams, profesor de Psicología Social, sostiene que "La exposición a 

discursos de odio en línea puede aumentar la agresión y la discriminación hacia grupos marginados". 
Estas palabras resonantes nos recuerdan la urgencia de actuar (Williams, 2019). 

 
En este sentido, la regulación efectiva de las redes sociales es un paso crucial hacia una sociedad 

más justa y segura. Al proteger a los grupos vulnerables, prevenir la radicalización y promover la libertad 
de expresión responsable, podemos crear un entorno en línea más saludable y respetuoso para todos 
(Williams, 2019). 



 

 
81 

 
La regulación no es una limitación, sino una oportunidad para construir un futuro mejor, donde 

las redes sociales sean un espacio de conexión y crecimiento, no de odio y violencia. 
 

La educación en derechos digitales y alfabetización digital son fundamentales para fomentar una 
cultura de la paz en línea 
 

La educación en derechos digitales y alfabetización digital es el pilar fundamental para erigir una 
sociedad digital pacífica y justa. En este entorno, las personas pueden desarrollar habilidades críticas 
para navegar en un mar de información, respetar la diversidad y proteger sus derechos (Universidad de 
Barcelona, 2020). 

 
Según el estudio Alfabetización digital y derechos humanos en la era digital de la Universidad de 

Barcelona, "la alfabetización digital es esencial para garantizar la igualdad de oportunidades y la 
participación ciudadana en la sociedad digital" (Universidad de Barcelona, 2020). Esto se logra mediante 
la educación en derechos digitales, que permite a las personas comprender sus responsabilidades y 
libertades en línea. 

 
Ahora bien, la alfabetización digital no solo se trata de habilidades técnicas, sino también de 

pensamiento crítico y ético. Como afirma el informe "Educación en derechos digitales para la ciudadanía 
digital" de la Universidad Nacional Autónoma de México, "la educación en derechos digitales debe 
enfocarse en la comprensión de los efectos sociales y políticos de las tecnologías digitales" (Cobo, 2019). 

 
Al educar en derechos digitales y alfabetización digital, podemos prevenir el ciberacoso, la 

desinformación y la discriminación en línea. También podemos fomentar la creatividad, la innovación y 
la participación ciudadana en la sociedad digital. 

 
La responsabilidad de promover esta educación recae en educadores, líderes políticos y 

empresariales. Deben trabajar juntos para crear programas y políticas que garanticen el acceso a la 
educación digital para todos (Cobo, 2019). 

Para concluir este apartado diremos que, la educación en derechos digitales y alfabetización 
digital es fundamental para construir una sociedad digital pacífica y justa. Al invertir en esta educación, 
podemos asegurar un futuro digital donde las personas puedan desarrollar su potencial y participar 
activamente en la sociedad. 
 
Las redes sociales pueden ser una herramienta efectiva para promover la cultura de la paz, pero 
requieren moderación y regulación adecuadas 
 
La cultura de la paz en las redes sociales representa un desafío y una oportunidad. Las redes sociales, 
con su alcance global y capacidad de conectar a personas de diversas culturas, pueden ser una 
herramienta efectiva para promover la cultura de la paz. Sin embargo, también presentan desafíos 
significativos, como la propagación de discursos de odio y desinformación (Alanís, 2020). 
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Según la Dra. María del Carmen Alanís, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), “las redes sociales pueden ser un espacio para 
la construcción de la paz, pero requieren una regulación y moderación adecuadas para evitar la violencia 
y la discriminación” (Alanís, 2020). 

 
En el mismo tenor, la Dra. Guadalupe Quiroga, experta en comunicación y paz de la Universidad 

Iberoamericana, añade que “la educación digital y la alfabetización mediática son fundamentales para 
fomentar una cultura de la paz en las redes sociales” (Quiroga, 2019). 

 
Para aprovechar el potencial de las redes sociales en la promoción de la paz, es necesario 

promover como mínimo las siguientes acciones: 
 
1. Establecer políticas claras contra el discurso de odio y la desinformación. 
2. Monitorear y eliminar contenido inapropiado. 
3. Fomentar la educación digital y la alfabetización mediática. 
4. Promover la colaboración internacional para combatir la violencia y la discriminación en línea 

(Quiroga, 2019). 
 
Al implementar estas medidas, las redes sociales pueden convertirse en un espacio seguro y 

respetuoso para promover la cultura de la paz. La responsabilidad recae en los usuarios, las empresas 
de tecnología y los gobiernos para trabajar juntos hacia este objetivo. 

 
Conclusiones 

 
La investigación destaca la importancia de abordar la relación entre el derecho digital y las redes sociales 
para fomentar la cultura de la paz. 
 

La intersección del derecho digital y las redes sociales fomenta la cultura de la paz. Regulación 
del discurso de odio, protección de privacidad y seguridad, educación digital y colaboración entre 
gobiernos, empresas y sociedad civil son clave para prevenir violencia y discriminación en línea, 
protegiendo derechos humanos en el entorno digital. 
 

Se requiere una colaboración interdisciplinaria entre expertos en derecho digital, sociología, 
psicología y educación para desarrollar estrategias efectivas. 
 

La colaboración interdisciplinaria entre expertos en derecho digital, sociología, psicología y 
educación es crucial para abordar desafíos digitales. Trabajando juntos, pueden diseñar políticas 
efectivas, programas educativos innovadores y promover una cultura de paz y respeto en línea, 
protegiendo derechos humanos y fomentando una sociedad digital más justa y pacífica. 
 

El derecho digital y las redes sociales son componentes esenciales en la educación 
contemporánea y tienen un potencial significativo para promover una cultura de paz en México. Al 
integrar la educación sobre derechos digitales y fomentar un uso responsable de las redes sociales, las 
instituciones educativas pueden contribuir a formar ciudadanos más conscientes y comprometidos. La 



 

 
83 

promoción de un ambiente escolar que valore la paz y el respeto mutuo es un paso fundamental hacia 
un futuro más armónico y solidario. 
 

Los resultados sugieren la necesidad de políticas públicas y regulaciones que promuevan la cultura 
de la paz en línea. 
 

Los resultados destacan la necesidad de políticas públicas y regulaciones que fomenten la cultura 
de la paz en línea. Gobiernos, organismos internacionales y sociedad civil deben unir esfuerzos para 
regular plataformas digitales, promover educación digital y ética, y proteger derechos humanos, creando 
un entorno digital seguro y respetuoso. 
 

Futuras líneas de investigación 
 
Desarrollar programas de educación en derechos digitales y alfabetización digital para promover la 
cultura de la paz. Establecer regulaciones efectivas para prevenir la propagación de discursos de odio en 
línea. Fomentar la investigación interdisciplinaria sobre la relación entre el derecho digital y las redes 
sociales en la cultura de la paz. 
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Resumen 
En este estudio se utilizaron diferentes técnicas de aprendizaje automático para desarrollar modelos con 
el objetivo de predecir el desempeño académico mediante la recopilación de resultados obtenidos de 
tres actividades realizadas por estudiantes para estimar e identificar si el alumno aprueba o reprueba al 
concluir un curso académico en el nivel medio superior e implementar estrategias que sirvan para 
minorizarlo. La predicción del rendimiento académico en este trabajo se realizó mediante el análisis de 
las actividades realizadas por 104 estudiantes de nivel bachillerato para la construcción de modelos 
predictivos con una técnica de aprendizaje automático de árbol de decisión y el algoritmo Naïve Bayes. 
La cantidad de predicciones correctas realizadas por los modelos construidos fue evaluada con el 
método conocido como validación cruzada donde el valor más alto de esta métrica fue de 76.7% 
obtenido con el algoritmo Naïve Bayes y de 69.9% con la técnica árbol de decisión. Al predecir la 
probabilidad de reprobación esta metodología permite a los profesores diseñar estrategias de 
aprendizaje para mitigar el índice de reprobación en diferentes asignaturas y niveles educativos. 
 
Palabras clave: técnicas de aprendizaje automático, modelos predictivos, exactitud. 
 
Abstract 
In this study, different machine learning techniques were used to develop models with the objective of 
predicting academic performance by compiling results obtained from three activities carried out by 
students to estimate and identify whether the student passes or fails at the end of an academic course 
in the upper secondary level and implement strategies that serve to minoritize it. The prediction of 
academic performance in this work was carried out by analyzing the activities carried out by 104 high 
school students for the construction of predictive models with a decision tree machine learning 
technique and the Naïve Bayes algorithm. The number of correct predictions made by the built models 
was evaluated with the method known as cross-validation where the highest value of this metric was 
76.7% obtained with the Naïve Bayes algorithm and 69.9% with the decision tree technique. By 
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predicting the probability of failure, this methodology allows teachers to design learning strategies to 
mitigate the failure rate in different subjects and educational levels. 
 
Keywords: machine learning techniques, predictive models, accuracy. 

 
 

Introducción 
 

Los avances tecnológicos han desarrollado diferentes actividades educativas en plataformas digitales 
como por ejemplo formularios, exámenes, cursos, entre otros (Trejo, 2018, Martínez y Gaeta, 2019; 
Martín et al., 2020). En consecuencia, se ha almacenado una gran cantidad de datos en diferentes 
servidores, por lo que instituciones educativas han sacado ventaja de ello (Calva, et al., 2024). Una de 
estas ventajas es el análisis de datos que tiene la finalidad de mejorar las estrategias de aprendizaje y el 
rendimiento académico (Medina et al., 2024). Las técnicas de aprendizaje automático son las 
herramientas empleadas que nos permiten procesar los datos (Taboada, 2024), que permiten encontrar 
similitudes y realizar análisis simultáneos de una gran cantidad de datos a fin de determinar las causas 
de las problemáticas educativas y tomar medidas al respecto (Kuz, y Morales, 2023; Serrano et al., 2023).  

 
El rendimiento académico es el resultado de lo que ha aprendido el estudiante a lo largo de su 

proceso formativo y de la productividad de su tiempo de estudio, donde intervienen distintos factores 
(Grasso, 2020; Real et al., 2024). Se puede evaluar a través de diversas herramientas, como portafolio 
de evidencia, exposiciones, proyectos, casos de estudio, entre muchas otras (Fernández, 2017). Sin 
embargo, el rendimiento académico puede verse afectado por diversos factores externos, como la 
metodología de enseñanza, los materiales educativos, la infraestructura, los métodos de evaluación, 
situaciones personales, entre otros (Habib et al., 2024; Medranda et al., 2024; Niño et al., 2024). 

 
Es por ello, que el área educativa ha comenzado a plantear la selección de variables que influyen 

más en el rendimiento académico de estudiantes para su predicción a través de diferentes técnicas de 
aprendizaje automático (Contreras et al., 2020) con el propósito de adaptar métodos de enseñanza y 
mejorar el desempeño académico de los estudiantes en diferentes niveles educativos (Orozco y Osorio, 
2024). 

 
En la actualidad, existen diversos trabajos que se han dado a la tarea de realizar diversas 

investigaciones en la predicción del rendimiento académico. En el estudio realizado por Álvarez et al. 
(2024) se realiza una comparación de las técnicas de aprendizaje automático y estadísticas para 
identificar sus ventajas y desventajas. Realizan una revisión de los distintos modelos para analizar sus 
fortalezas y limitaciones en diferentes contextos educativos. La investigación realizada por Pincay et al. 
(2024) muestra una metodología para mejorar la exactitud de las predicciones del rendimiento escolar. 
En este trabajo se encontró que algunos de los atributos de los estudiantes que pueden influir en las 
predicciones están relacionadas con aspectos familiares, tales como: ingreso familiar, estructura 
familiar, entre otros. En el trabajo llevado a cabo por Villarrasa et al. (2024) construyeron un modelo de 
predicción del éxito o fracaso escolar utilizando un procesamiento de datos de árbol de decisión. 

 



 

 
88 

En el trabajo realizado en Daza et al. (2024) proponen una forma para llevar a cabo la predicción 
del desempeño académico de alumnos universitarios. Este método consiste en el procesamiento 
minucioso de datos escolares que pretende mejorar la predicción del desempeño académico del 
estudiante en distintas áreas de aprendizaje. En este trabajo los autores obtuvieron una cantidad de 
predicciones correctas de alrededor del 65% por medio del uso de técnicas de aprendizaje automático. 
Destacan el modelo que emplea Naïve Bayes para detectar estudiantes que abandonen un curso y 
recursen. Los autores buscan que este tipo de metodología sea utilizada en otros programas de estudio, 
y de esta manera desarrollar estrategias de intervención para detectar estudiantes en riego de 
reprobación, asimismo, mejorar el proceso de aprendizaje. 

 
Por otro lado, Guanin et al. (2024) aplican una metodología para extraer conocimientos y 

características relevantes de los datos para predecir el rendimiento académico de los estudiantes con 
técnicas de aprendizaje automático. Además, analizaron algoritmos de clasificación y técnicas de 
procesamiento de datos. Mencionan la importancia de desarrollo de estrategias de intervención para 
evitar la deserción estudiantil y mantener la currícula de la escuela. 

 
Como se puede observar en la literatura, hay varios trabajos que se dedican a proponer distintos 

modelos para mejorar el rendimiento académico, no obstante, existe la necesidad de continuar 
desarrollando análisis de datos educativos para reducir la reprobación de estudiantes. Una manera de 
hacer esto es mediante el uso de modelos predictivos del rendimiento académico que permitan detectar 
la reprobación en etapas tempranas. En este estudio de investigación se plantean las siguientes 
preguntas: ¿Cómo se utilizan las técnicas de aprendizaje automático para desarrollar modelos de 
predicción mediante la recopilación de información de actividades realizadas por estudiantes? y ¿de qué 
manera evaluar las predicciones realizadas por los modelos? Asimismo, el propósito de este estudio es 
utilizar técnicas de aprendizaje para elaborar modelos de predicción tomando en cuenta la información 
recopilada de las actividades realizadas por estudiantes en etapas iniciales de un curso para determinar 
su aprobación o reprobación. En las siguientes secciones se describe la metodología para construir los 
modelos predictivos por medio de los datos escolares recopilados, los resultados obtenidos en las 
gráficas, las discusiones, las conclusiones, y finalmente, el posible trabajo a futuro de esta investigación. 

 
 

Metodología 
 
La metodología utilizada en este estudio se basa en la recopilación de los resultados obtenidos de las 
tres actividades realizadas por estudiantes al inicio de un curso mediante una plataforma digital con la 
finalidad de estimar e identificar si el alumno aprueba o reprueba al concluir un curso académico en el 
nivel medio superior e implementar estrategias que sirvan para mitigarlo. En el estudio participaron 104 
estudiantes de nivel bachillerato a los que se les solicitaron sus calificaciones de sus actividades del curso 
Circuitos Lógicos Combinacionales. A cada uno se le explicó que dichos datos serían utilizados para 
investigación. Los valores de aprobación de las actividades se representan con “AP”, mientras que las de 
reprobación con “REP” y el no entregó con “NE”. La aprobación del curso se representa con “AP” y la 
reprobación con “REP”. Con esta información se obtiene una lista de 104 estudiantes y cada estudiante 
tiene 4 atributos (3 actividades y evaluación final). Algunos de estos datos están en la tabla 1. 
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Tabla 1. Muestra de la tabla de actividades de los estudiantes. 

Estudiante Actividad 
1 

Actividad 
2 

Actividad 
3 

Evaluación 
final 

 
1 AP AP AP AP 

 
2 AP REP REP AP 

 
3 AP AP NE AP 

Fuente: Elaboración propia 
 
En la tabla 2 se muestra una serie de probabilidades de la aprobación y reprobación en la 

evaluación final que representa el modelo predictivo elaborado con el algoritmo Naïve Bayes. 
 

 
Tabla 2. Probabilidades de aprobación y reprobación con la técnica Naïve Bayes 

Probabilidades valor = AP valor=REP 

P(Aprobación en la evaluación final=valor) 0.74 0.26 

P(Actividad 1=AP/Evaluación final=valor) 0.87 0.75 

P(Actividad 1=NE/Evaluación final=valor) 0.1 0.13 

P(Actividad 1=REP/Evaluación final=valor) 0.02 0.10 

P(Actividad 2=AP/Evaluación final=valor) 0.75 0.37 

P(Actividad 2=NE/Evaluación final=valor) 0.08 0.20 

P(Actividad 2=REP/Evaluación final=valor) 0.16 0.41 

P(Actividad 3=AP/Evaluación final=valor) 0.63 0.27 

P(Actividad 3=NE/Evaluación final=valor) 0.11 0.17 

P(Actividad 3=REP/Evaluación final=valor) 0.25 0.55 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Resultados 
 
En esta etapa se realiza un análisis con las actividades realizadas por los 104 estudiantes para la 
predicción del atributo “Aprobación del curso” con las técnicas de aprendizaje automático árbol de 
decisión C4.5 (Daza et al., 2024) y Naïve Bayes (Tigselema et al., 2024). Para evaluar los modelos de las 
técnicas de aprendizaje, se utiliza el porcentaje de predicciones que el modelo realizó correctamente, 
es decir la exactitud de las predicciones. Esta métrica se obtiene con la validación cruzada en 10 partes. 
En este método dividimos de manera aleatoria el conjunto de datos en 10 partes, utilizamos 9 de esas 
partes como entrenamiento y la parte restante para prueba, repetimos 10 veces este procedimiento 
reservando para prueba una parte diferente. 
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La exactitud de los modelos predictivos se muestra en una gráfica en la figura 1. En el eje vertical 
se indica la exactitud del porcentaje mientras en el horizontal se señala la técnica de aprendizaje 
automático utilizada. 

 
Figura 1. Exactitud de los modelos predictivos 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
En la figura se muestra que la mayor exactitud es obtenida con el modelo de Naïve Bayes con 

respecto a la técnica árbol de decisión. 
 

Discusión 
 
En este trabajo se pueden observar los modelos de predicción con dos distintas técnicas. La exactitud 
que se obtuvo con la técnica Naïve Bayes tiene un valor superior al 6% con respecto al valor obtenido 
con la otra técnica utilizada, este comportamiento es similar al observado en Daza et al. (2024). Los 
resultados mostrados en la sección anterior se obtienen a partir de calificaciones de actividades, las 
cuales son datos que recaban la mayoría de los profesores en sus cursos lo que disminuye la dificultad 
de recopilación de datos. 
 

Actualmente hay diversos trabajos que realizan predicciones sobre el rendimiento académico de 
los estudiantes en diversos niveles educativos como es el caso de Guanin et al. (2024) donde obtienen 
78.22% con la técnica árbol de decisión y 65.49% con la técnica Naïve Bayes de 6690 datos de muestra 
y una cantidad de variables de 21. Por lo referente a este trabajo la predicción obtenida con la técnica 
Naïve Bayes fue superior con un 76.7%. 

 
Contreras et al. (2020) utiliza 1620 datos obteniendo 66% con la técnica árbol de decisión 

empleando una cantidad de variables de 10. A diferencia con dichos trabajos, la predicción obtenida en 
este estudio es de 69.90% con la técnica árbol de decisión, con lo que destaca la diferencia con el análisis 
de las actividades realizadas por los 104 estudiantes. 

 



 

 
91 

Conclusiones 
 
En esta investigación se desarrolló una metodología a través de actividades realizadas por estudiantes 
para utilizar técnicas de aprendizaje automático en la elaboración de modelos predictivos con la 
finalidad de estimar qué alumno reprueba o aprueba al finalizar un curso académico. Las técnicas 
utilizadas para la elaboración de los modelos predictivos fueron el árbol de decisión C4.5 y Naïve Bayes. 
Las predicciones se desarrollaron a través del registro de 104 estudiantes de nivel bachillerato cada uno 
con la realización y análisis de 3 actividades con valores de aprobación representadas con “AP”, mientras 
que las de reprobación con “REP” y el no entregó con “NE”. Así como, la aprobación del curso fue 
representada con una “AP” y con una “REP” la reprobación. Para evaluar los modelos de las técnicas de 
aprendizaje Naïve Bayes y árbol de decisión C4.5, se utilizó, como métrica, el porcentaje de predicciones 
que el modelo realizó correctamente, es decir, la exactitud de las predicciones. Esta métrica se calculó 
utilizando la validación en 10 partes. El modelo con la técnica de aprendizaje automático que obtuvo 
mayor exactitud fue Naïve Bayes con un 76.70% con respecto a la otra técnica utilizada. Se puede 
observar que, este tipo de metodología es accesible y aplicable a diferentes unidades de aprendizaje, 
por lo que permite a los profesores diseñar estrategias de aprendizaje con la finalidad de minimizar el 
índice de reprobación en los diferentes niveles educativos. 
 

 
Futuras líneas de investigación 

 
Es importante destacar que se pueden realizar modificaciones a los análisis realizados en este estudio 
con el propósito de avanzar más en esta línea de investigación. Un ejemplo, podría ser la de aumentar 
el número de actividades realizadas por los estudiantes. Asimismo, aumentar y/o cambiar los modelos 
predictivos con la finalidad de realizar una comparación entre las técnicas utilizadas para elegir la que 
mayor exactitud haya obtenido en las predicciones. Además, se podría cambiar la forma de recopilación 
de datos con otra que fuera automática y rápida con la finalidad de aumentar el número de registros de 
estudiantes. 
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y pertenece al Cuerpo Académico “Fomento, vinculación y Promoción de la Música”. Actualmente, funge 
como subdirector del Festival Internacional de Música Mexicana, en el que ha colaborado durante sus 
nueve ediciones. Ha publicado diversos artículos y capítulos en la Revista Iberoamericana para la 
Investigación y el Desarrollo Educativo. También dirige tesis de maestría en Pedagogía Musical en la 
Universidad Internacional de La Rioja (UNIR). 
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desempeña como asesora metodológica de Licenciatura en Educación Primaria e integrante CAEC 
ENRGMS-4 DidácTICa: una visión didáctica de las TIC. En y para el aula. 
 
Luis Alonso Castañeda Negrete 
Candidato a Doctor en Ciencias en el Área de Pedagogía por el Instituto de Ciencias, Humanidades y 
Tecnologías de Zacatecas. Maestro en Educación del Área de inglés por la Universidad de Baja California. 
Licenciado en Educación Primaria por la Escuela Normal Experimental “Salvador Varela Reséndiz”. 
Docente investigador de la Escuela Normal Rural “Gral. Matías Ramos Santos”. Cuenta con 
reconocimiento al perfil deseable por el Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP). Su 
experiencia profesional es como docente frente a grupo en educación primaria, como docente de inglés 
y de práctica profesional en la ENRGMRS, además se ha desempeñado como Asesor Metodológico, 
dirigiendo números Informes de práctica profesionales y Tesis de investigación; sus intereses en 
investigación abarcan el uso de las TIC durante la pandemia en las Escuelas Normales Rurales del país y 
los procesos de enseñanza-aprendizaje del inglés durante el mismo período. 
 
Alejandro Guadalupe Rincón Castillo 
Doctor en Ciencias en el Área de Pedagogía por el ICYTEZ, Licenciado en Educación Primaria por la 
Escuela Normal Rural “Gral. Matías Ramos Santos”; actualmente se desempeña como Docente 
investigador de la Escuela Normal Rural “Gral. Matías Ramos Santos” con perfil PRODEP, así como con 
SNI Nivel Candidato. Su área de especialidad en la escuela normal es el Trayecto de práctica profesional 
y el uso de las TIC para la educación. Actualmente, es Líder del CAEC ENRGMS-4 DidácTICa: una visión 
didáctica de las TIC. En y para el aula. Miembro del Comité Científico de EDUCATECONCIENCIA. Par 
académico de la Revista Electrónica "Actualidades Investigativas en Educación y Evaluador de proyectos 
de investigación en el marco de la Convocatoria regular interna de la Universidad Metropolitana de 
Ciencias de la Educación de Santiago de Chile.  
 

Cándida Marcela Rodríguez Chávez 
Doctora en Ciencias en el área de Pedagogía por el Instituto de Ciencias, Humanidades y Tecnologías de 
Zacatecas, Maestra en metodologías de la enseñanza por el Instituto Mexicano de Estudios Pedagógicos, 
Licenciada en Educación Preescolar por la Escuela Normal “Manuel Ávila Camacho”; Docente con perfil 
deseable por el Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) y SNI Nivel Candidata. 
Docente Investigadora de la Escuela Normal Rural “Gral. Matías Ramos Santos” de San Marcos, Loreto, 
Zacatecas, especializada en el área del Trayecto de Práctica Profesional, con experiencia profesional 
como docente frente grupo en el nivel de preescolar, tutora académica regional, responsable regional 
de CEVIC y Bibliotecaria del Centro de Maestros 3208, además de directora técnica en el nivel de 
preescolar. Forma parte del cuerpo académico DidácTICa. 
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Licenciada en Psicóloga por la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), Maestra en Ciencias de la 
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del SNII nivel 1. Actualmente es catedrática de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de 
Yucatán. Es responsable del área de Tutorías, Capacitación Docente y del departamento psicológico de 
la Facultad de Medicina de la UADY. Sus áreas de interés son la Psicología, Aprendizaje en Línea, 
Programas de Tutorías y Programas de Intervención Psicológica. 
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Claudia Lorena Barrero Solís  
Licenciada en Rehabilitación por la Universidad Autónoma de Yucatán. Maestra en Educación por la 
universidad Mesoamericana de San Agustín. Doctoranda en Actividad Física y Deporte por la Universidad 
Internacional Iberoamericana. Catedrática en la Facultad de Medicina de la UADY. Vocal del Comité de 
Ética de la misma facultad. Coordinadora del Curso de rehabilitación en el adulto mayor de la misma 
facultad. Sus áreas de interés son la actividad física y ejercicio físico como métodos de prevención, 
atención y rehabilitación de personas con enfermedades neurológicas y ortopédicas, así como la 
realidad virtual para el proceso de rehabilitación. 
 
Humberto Salgado Burgos 
Es Biólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es Profesor Investigador en el Centro de 
Investigaciones Regionales “Dr. Hideyo Noguchi” de la Universidad Autónoma de Yucatán. Miembro 
del SNII nivel 1. Es catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán. Sus 
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(CINVESTAV) del Instituto Politécnico Nacional, y Doctor en Filosofía con orientación en Comunicación e 
Innovación Educativa por la UANL. Se ha enfocado en la divulgación y educación científica para 
estudiantes de bachillerato y licenciatura, desarrollando métodos y estrategias educativas para formar 
jóvenes investigadores mediante un modelo de enseñanza STEM. Actualmente, es profesor de 
bachillerato en la Preparatoria 2 y el CIDEB Obispado de la UANL, además de asesorar proyectos en la 
Facultad de Ciencias Biológicas de la misma universidad. 
 
Josefina Salomón Cruz 
Profesora de la universidad Juárez Autónoma de Tabasco en la División Académica de Ciencias de la 
Salud. Fue química adscripta al laboratorio de Microbiología, Genética y Química Clínica en el Hospital 
del Niño Dr. Rodolfo Nieto Padrón. Ha participado como ponente en Congresos nacionales e 
internacionales.  Ha publicado artículos relacionados con Medicina y Educación  
 
Jorda Aleira Albarrán Melzer 
Profesora de la universidad Juárez Autónoma de Tabasco en la División Académica de Ciencias de la 
Salud. Ha publicado artículos relacionados con Medicina y Educación. Ha participado como ponente en 
congresos nacionales e internacionales. 
 
Kevin Obed Tolentino Ricoy 
Médico pasante de la División Académica de Ciencias de la Salud de la Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco. Ha participado como ponente en congresos nacionales e internacionales. 
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con especialidad en Educación Superior del CINVESTAV-IPN, Maestría en Docencia y Desarrollo de 
Competencias del Centro Universitario CIFE. Dra. En Socioformación y Sociedad del Conocimiento del 
Centro Universitario CIFE.  Posdoctorado en estrategias e instrumentos de evaluación del desempeño 
del Centro Universitario CIFE. Adscrita en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) 
Unidad Culhuacan, en el Departamento de Ciencias Básicas en la carrera de Ingeniería en 
Comunicaciones y Electrónica (ICE). Sus áreas de investigación son:1) Formación integral; 2) 
Socioformación, metacognición y matemáticas; 3) Mediación docente en ingeniería.  
 
Paula Flora Aniceto Vargas 
Doctorado en Talento Humano y Socio-formación Maestría en Docencia y desarrollo de competencias, 
estudios realizados en el Instituto CIFE. Maestra en Ciencias con especialidad en sociología educativa, 
estudios realizados en el Instituto de Ciencias y Humanidades de Irapuato (ICYTEG). Docente en las 
asignaturas de Química Básica y Aplicada, con sus correspondientes laboratorios y Maestra 
investigadora en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Culhuacán del Instituto 
Politécnico Nacional  México (ESIME U.C DEL IPN México). Actualmente Candidata en la beca SNI, en en 
CONAHCYT. Autora de aproximadamente 20 artículos presentados en congresos Institucionales, 
Nacionales e internacionales. Facilitadora en grupos de maestría en el instituto CIFE por más de 5 años 
y en Diplomados ofertados en la ESIME UC. Actualización profesional con diplomados y cursos en el área 
de Ingeniería, Ciencias Sociales e innovación educativa.  
 
María Juana Vigueras Bonilla  
Dra.  y Maestra en Educación por la Universidad Privada de Irapuato. Docente de tiempo completo 
Titular “C”, en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Culhuacán, del Instituto 
Politécnico Nacional, desde 2003 a la fecha. Presidenta de Academia de Ingeniería y Sociedad de 2006 a 
2011. Ha tomado varios diplomados sobre Tutorías, Evaluación del Aprendizaje, Neuroeducación, 
Derechos Humanos, entre otros. Ha participado como evaluadora académica en congresos 
internacionales, ha sido ponente en eventos institucionales, nacionales e internacionales. Participó en 
los trabajos de actualización de planes y programas en la Carrera de Ingeniería en Computación y 
trabajos para acreditación de CACEI. Actualmente imparte materias en área de Humanidades y Ciencias 
Sociales, es presidenta de academia de noviembre 6 a la fecha. 
 

María del Carmen Laguna Espinosa 
Doctora en Alta Dirección por el CPEM, Maestra en Ciencias en Administración de Negocios y Licenciada 
en Relaciones Comerciales por el Instituto Politécnico Nacional (IPN), con diplomados en 
sustentabilidad, educación híbrida y competencias docentes. Asesor comercial y estratégico de 
empresas mexicana desde 1993. Docencia en áreas técnicas y humanísticas como mercadotecnia, ventas 
e investigación en el IPN, tanto presencial como a distancia en Relaciones Comerciales y Negocios 
Digitales. Ha liderado roles académicos clave en el IPN y colaborado con la Subsecretaría de Educación 
Básica Federal (SEP). Ha contribuido en programas educativos en dos universidades privadas UNITEC e 
ISEC. Directora de tesis en estrategias de mercado, actualmente participa en el proyecto de investigación 
SIP 20242417 sobre competencias empresariales para la era digital. 
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Estudios en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Con 27 años 
de experiencia docente en Negocios Internacionales y Relaciones Comerciales en el IPN, ha contribuido 
al desarrollo académico a través de la autoría de libros y artículos sobre la relación comercial entre 
México y la Unión Europea. Ha participado como ponente en congresos internacionales y nacionales, 
con un enfoque especial en temas europeos y educativos. Actualmente dirige el Proyecto de 
Investigación SIP 20242417 “Formación de competencias empresariales para la era digital en los 
programas académicos de la Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Santo Tomás”. 
Otras líneas de investigación incluyen la innovación social en ambientes locales y, en el ámbito de los 
estudios europeos, y la relación comercial entre México y la Unión Europea. 
 
Marilina Ontiveros Tovar 
Maestrante en Neuropsicología Educativa por el TECH. Universidad Tecnológica. Licenciatura en 
Psicología con especialidad en Psicología educativa del Instituto Politécnico Nacional. 15 años de 
experiencia docente impartiendo clases, ha participado en el diseño y rediseño de programas 
académicos en el CICS y ESCA UST y en la Jefatura de Orientación Juvenil de la Dirección de Servicios 
Estudiantiles, en el IPN., ha contribuido al desarrollo humano a través de la atención psicológica y en la 
instrucción de cursos y talleres diversos en el IPN y de manera particular. Ha colaborado con el Instituto 
Nacional de Salud Pública, en el Instituto de Perinatología para estandarizar pruebas de lenguaje y 
psicomotricidad en el Estado de México y Veracruz. Ha contribuido en líneas de investigación sobre la 
“Autoestima de la mujer indígena, en áreas de alta vulnerabilidad social”. Actualmente contribuye al 
Proyecto de Investigación SIP20242417 “Formación de competencias empresariales para la era digital 
en los programas académicos de la Escuela 
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estudiantiles. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONAHCYT y su área de interés de 
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partir de características de estudiantes. 



 

 
99 

Andrés Rico Páez  
Doctor en Tecnología Avanzada por el Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada 
unidad Legaria del Instituto Politécnico Nacional (IPN). Es profesor Titular en la Escuela Superior de 
Ingeniería Mecánica y Eléctrica unidad Zacatenco del IPN. Ha publicado artículos en revistas 
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Este libro reúne trabajos elaborados por docentes que han expuesto muchas de las ideas aquí 
expresadas y que fueron desarrolladas, debatidas y reconstruidas a través de la experiencia profesional; 
otras más se fueron construyendo a lo largo de trabajos en el campo de la tecnología educativa. Pero 
sobre todo este libro reúne experiencias docentes, de investigación y de producción. Se da cuenta de 
una serie de productos de investigación que producimos en un intento de continuar integrando y 
reconstruyendo la práctica con la teoría. Se escribe desde el hacer, y sostenemos que es posible seguir 
haciéndolo siempre que la reflexión y el análisis crítico permitan volver a pensar la forma de trabajar y 
entender las practicas, así como los contextos que les otorgan significación. Nos preocupan los 
problemas teóricos y prácticos de los docentes en el aula, por ello este intento de relatar experiencias y 
propuestas con el objeto de favorecer el desarrollo de la profesión docente.  

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

   
 

 
 

 

 

 

 

 


