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A PROPÓSITO DE SILVIA SCHMELKES Y SU PAPEL  
EN EL INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACIÓN 

DE LA EDUCACIÓN 

 

 

 

María Azucena Sánchez Aburto 
 
 
 
Esta mujer, experta en formación valoral, ampliamente citada por 
investigadores y docentes que ignoran o hacen caso omiso de su trayectoria 
servil, es el vivo ejemplo de la incongruencia entre lo que se dice y lo que se 
hace...es el vil reflejo de la corrupción y de que abre su boquita como el 
ventilador de EPN, sólo es para lanzar estiércol...¿Cuántos de los docentes hoy 
despedidos por haberse negado a presentar el examen punitivo habrán 
recurrido alguna vez a ella para trabajar la formación en valores con sus 
estudiantes? Pena de género, de especie, pena ajena y la más profunda 
indignación por el papel que está desempeñando como legionaria del narco 
gobierno... 
 
Los maestros que resultaron aptos para el servicio profesional, entran de lleno 
al sistema de contratación de cada cuatro años, pierden sus derechos 
laborales... los que se mantienen en resistencia y se niegan a presentar la 
evaluación a todas luces sucia, igual pierden sus derechos y hasta les roban lo 
que por ley les corresponde por su antigüedad en el servicio al despedirlos sin 
liquidación. Pero eso sí, los políticos criminales y corruptos amigos suyos, esos 
no son dados de baja y seguirán parasitando del sistema así como ella. 
 
¿Y los aviadores? ¿Y los comisionados sindicales? Todos ellos reubicados 
convenientemente, no son afectados de ninguna manera...por el contrario, 
varios de ellos serán subdirectores escolares. 
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Resumen 
 
Desde el piso del paradigma transmoderno en el medio de una investigación hermenéutica comprensiva 
se analiza la conservación de la cultura autóctona como un proceso descolonizado para Latinoamérica y 
el Caribe. El desconocimiento de nuestra cultura en la actualidad, o su sesgo forma parte de las 
consecuencias de la colonización de las mentes. La descolonización es de urgente meditación; la 
preservación en la transculturación es posible pues en esta se rescata a esa cultura olvidada; soterrada 
no tomada como valiosa, allí es posible la realización del otro encubierto en palabras de Enrique 
Dussel.De aquí que existe el peligro de la pérdida de las identidades en cualquier espacio, local o global; 
es decir en el aspecto espacial de las ciudades ante la imposición de patrones culturales ajenos, 
presentados como los únicos auténticos. Se tiende entonces a la aculturización o trasculturización; en 
vez de la preservación. Así, es ineludible la preservación de los valores más auténticos, como cultura 
autóctona, para garantizar la permanencia del acervo cultural que cada pueblo ha heredado, que la 
colonización ha dejado en esta parte del mundo, y debe transmitir a las generaciones siguientes; las 
cuales deben aceptar y apreciar la diversidad cultural, sin asumir posiciones que lo alejen de su 
idiosincrasia y generen una actitud de desarraigo de su propia cultura, la autóctona. No es entonces el 
denominado erradamente descubrimiento un mero hecho de mezcla de culturas: la visita cordial que 
intentaba conocer el otro lado del mundo Europeo. Es el saqueo de nuestro continente, la matanza de 
millones de habitantes; el encubrimiento de nuestro potencial, la imposición de fiestas, religión, comida, 
educación occidentalita, el pisoteo,  sumisión de nuestros aborígenes y sus potencialidades. No en vano 
aún las mentes colonizadas de muchas personas que asevera deberle nuestro desarrollo al saqueo de 
América. 
 
Palabras Clave: descolonización, encubrimiento, cultura autóctona, preservación ó conservación. 
 
Abstract 
 
From the floor of transmodern paradigm in the middle of a comprehensive research hermeneutics 
conservation of native culture is analyzed as a decolonized process for Latin America and the Caribbean. 
The ignorance of our culture today or bias is part of the consequences of the colonization of the minds. 
Decolonization is urgent meditation; preservation in acculturation is possible because this is the 
forgotten culture rescues; buried not taken as valuable, there is another possible the realization of 

mailto:melenamate@hotmail.com
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hidden in the words of Enrique Dussel. Hence the danger of losing any space identities, local or global; ie 
the spatial aspect of the cities before the imposition of alien cultural patterns, presented as authentic. It 
then tends to acculturation or transculturation; instead of preservation. So, it is inevitable to preserve 
the most authentic values such as local culture, to ensure the permanence of the cultural heritage that 
each nation has inherited, that colonization has left in this part of the world, and must transmit to future 
generations; which must accept and appreciate cultural diversity, without taking positions that remove 
him from his idiosyncrasies and create an attitude of being uprooted from their own culture, native. 
There is then the wrongly named discovery mere fact mix of cultures: the cordial visit trying to see 
another side of the European world. It is the looting of our continent, killing millions of inhabitants; 
covering up our potential, the imposition of holidays, religion, food, education occidentalita, trampling, 
submission of our aboriginal and their potential. Not surprisingly still colonized the minds of many 
people who asserts owe our development to the looting of America. 
 
Keywords: decolonization, concealment, indigenous culture, preservation or conservation. 

 
 

ñ¡Estos nacidos en América, que se 
avergüenzan porque llevan delantal indio, de la 

madre que los crio!ò (...) ñáEstos hijos de 
nuestra América, que ha de salvarse con sus 
indios!ò (...) àEn qu® patria puede tener un 

hombre más orgullo que en nuestras repúblicas 
dolorosas de América, levantadas entre las 

masas de indios, al ruido de la pelea del libro 
con el cirial, sobre los brazos sangrientos de un 

centenar de ap·stoles?ò. 
José Martí (1977; p.38) 

 
 

La autora en el sentir de José Martí que enarbola con orgullo a América en esta 
investigación desea compartir las palabras del Libertador Bolívar (1815; p.2) 
cuando afirm· ñno somos europeos (...) poseemos un mundo aparte, cercado 
por dilatados mares, nuevo en casi todas las artes y ciencias aunque, en cierto 
modo, viejo en los usos de la sociedad civilò. Son palabras de orgullo que  
incitan a pensar y pensarnos desde el legado que ellos dejaron: la tierra y 
cultura. 

Es desde la Transmodernidad como civilización, que se adopta en paso 
a la descolonización, que es de justicia urgente, es donde es posible la 
conservaci·n de nuestra cultura aut·ctona; Dussel (1992; p.162) afirma ñla 
Transmodernidad  es un nuevo proyecto de liberación de las víctimas de la 
Modernidad, y el desarrollo de su, potencialidad alterativas, la ñotra-caraò oculta 
y negadaò. Y la cultura nuestra con sus concepciones es v²ctima de la 
modernidad. 

En el artículo desde la hermenéutica comprensiva, se analiza la 
conservación de la cultura autóctona como un proceso descolonizado para 
Latinoamérica y el Caribe. De allí que, al fin de encausarse en el cumplimiento 
de tal fin se desarrollan las siguientes secciones: 

¶ La descolonización del saber de la cultura autóctona. 

¶ La deconstrucción del proceso de conservación de la cultura. 
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¶ La conciencia cultural en el proceso de preservación de la herencia cultural 
de Latinoamérica y el Caribe. 

¶ La descolonización de las celebraciones de los 500años de la llegada de 
Cristóbal Colón a tierras americanas. 

¶ Reflexiones en el camino. 
 
La descolonización del saber de la cultura autóctona 
 
En lo que sigue se precisa lo que significa la cultura autóctona y luego la 
descolonización. El hecho de bailar danzas autóctonas ya expone una 
estructura del existir que se re-conoce en esas manifestaciones como propias. 
Podría ser una larga discusión el significado de cultura impuesta y la autóctona. 
Y que tal vez mucha de esta última se ha perdido luego de la invasión de los 
españoles al Continente Americano en 1442; lo que cierto es que la idea de 
descolonizar lo que queda de ella es vital; algunas lenguas, costumbres entre 
otros en los aborígenes. 

Por otro lado, decir lo que es ser Latinoamericano es realmente una 
odisea en muchas ocasiones, son palabras diversas veces pronunciadas por 
Enrique Dussel, el padre de la filosofía de la liberación en muchas de sus 
conferencias. La descolonización epistemológica el eurocentrismo y el diálogo 
intercultural son categorías de importancia central en todas sus 
investigaciones. En cuanto a la descolonización epistemológica del sur también 
hace estudios Boaventura De Sousa Santos. 

Es bien sabido que Europa no descubrió a América; la colonizó, la 
sometió, exterminó, destruyendo su patrimonio cultural, la gran diversidad de 
formas de vida, de pensamiento, de modos de comprensión, de ideas sobre el 
espacio y el tiempo, de sentidos de la existencia, entre otros. Destruyó su 
memoria su esencia en una aculturización genocida, en muchas partes, que 
luego se sigue de alguna manera con el plan de la cultura global con la 
globalización cultural.  

Galeano (1993) cuando habla de los nadie, citando en la sátira de 
comparación de los desarrapados de la vida, en palabras de Paulo Freire, a los 
que les est§ prohibido hasta practicar su propia cultura y al final ñvalen menos 
que la bala que los mataò. A eso la colonizaci·n y mucho más tarde la 
globalización cultural ha reducido en una aldea global el irrespeto a la 
diversidad cultural. De esas ideas han estado impregnadas las concepciones 
de patrimonio cultural, identidad, ciudadanía entre otros. 

Morín (2011, p.35) afirma que ñes preciso, a la vez, globalizar y 
desglobalizar, crecer y decrecer, desarrollar e involucionar, conservar y 
transformar. La orientación globalización/ desglobalización significa que, sí hay 
que multiplicar los procesos culturales de comunicación y de mundialización, si 
es preciso que se cree una conciencia de Tierra-Patriaò. De la globalizaci·n hay 
mucho que decir; pero en el mundo de los ciegos que idolatran la llamada 
aldea global. No se pude permanecer inmune. Y desde luego que esta ha 
traído sus ventajas, pero con las desventajas hemos ignorado un mundo de 
belleza, de personas, de creaciones profundamente humanas que arrastramos. 

Entonces, con la descolonización epistemológica se intenta romper con 
las cadenas del pensamiento impuestas por los occidentales, y que se sigue 
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imponiendo con la globalización cultural desde el norte. Dussel (1973; p.28) 
afirma que 

 
América Latina tiene una historia milenaria, tanto en su fuente pre-
hispánica como en su vertiente hispano-ibérica; tiene una historia 
centenaria en su originalidad propiamente latinoamericana-desde el siglo 
XVI-. Ignorar, olvidar o no tomar conciencia de esa evolución es 
justamente la característica de una conciencia in-culta. La conciencia 
cultural -diferente a la conciencia intencional-significa, principalmente, el 
modo de situarse, la actitud de una subjetividad ante su propia evolución, 
historia, identidad en el tiempo. 

 
El desconocimiento de nuestra cultura en la actualidad, o su sesgo forma parte 
de las consecuencias de la colonización de las mentes, tal como afirma  
Quijano (1989) afirma ñsi el  conocimiento es  un  instrumento imperial de 
colonización, una de las  tareas urgentes que tenemos por delante es 
descolonizar el conocimientoò. Entonces la descolonizaci·n del saber de la 
cultura autóctona es de urgencia. Ideas que corrobora Mignolo (2010). 

La descolonización del saber de la cultura autóctona solo es posible de 
acuerdo con Dussel (2005) en la Transmodernidad que indica que todos los 
aspectos que se sit¼an ñm§s-all§ò y tambi®n ñanteriorò de las estructuras 
valoradas por la cultura moderna europeo-norteamericana, y que están 
vigentes en el presente en las grandes culturas universales no-europeas y que 
se han puesto en movimiento hacia una utopía pluriversa. 

La descolonización de la cultura autóctona es urgente pues es claro que 
es la cultura y la vida en el planeta que está en juego; como afirma Bautista 
(2014; p.313) 

 
Las víctimas de un sistema de dominación (como la actual globalización 
neoliberal) ya no son sólo los seres humanos sino todas las existencias y, 
de modo notable, la Pacha-Mama. Si la ecología se vuelve parte 
consustancial de todo proyecto político, es porque las consecuencias 
negativas del patrón moderno-colonial ha destapado inevitablemente la 
condición inicial de toda política: la preservación de la vida. 

 
De aquí que el proceso de descolonización de los nuestros está en el tapete en 
las mentes de las personas; al menos así debería de ser.   
 
La deconstrucción del proceso de conservación de la cultura 
 
En lo inmediato se precisa lo referente a la desconstrucción. El pensamiento de 
Derrida, declarado muchos como el principal investigador de la deconstrucción, 
ha traspasado fronteras disciplinarias. Su discurso ha tenido una importante 
repercusión internacional; ha influenciado en todas las áreas del saber, llama 
especialmente la atención de su inmiscuían en las ciencias del arte; de la 
cultura. Esto ha ocurrido por sus postulados que se inmiscuyen en el ser y su 
esencia. 

En referencia a tales afirmaciones Derrida (1999, p. 51) dice que 
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La deconstrucción no es esencialmente filosófica, y que no se limita a un 
trabajo del filósofo profesional sobre un corpus filosófico. La 
deconstrucción está en todas partes. Hoy se la toma en consideración por 
el hecho de que la temática ïincluso la temática explícita de la 
deconstrucción bajo este nombreï, se despliega en campos que no tienen 
ninguna relación directa con la filosofía. 

 
Desde la deconstrucción no se hará un barrido de las concepciones la 
deconstrucción no lo es; es develar lo escondido lo soterrado, el ejercicio de 
poder que se ha ejercido a lo concerniente a dicha conservación; sin 
abandonar incisiones y las culturas desahuciadas por la modernidad y 
postmodernidad. Por ellos se eliminan cadenas que en los textos encierran la 
reflexión filosófica. 

Ahora se precisa definir y deconstruir lo que significa la conservación; en 
primer lugar debemos saber cómo son las cosas habituales que están 
conservadas: verduras en un envase, mariposas en una vitrina, piel en un 
bolso, entre otras; todas ellas tienen algo en común; alguna vez estuvieron 
vivas, estaba en el sistema vivo y ahora están muertas. ¿Cómo es entonces el 
proceso de conservación de la cultura que queremos? La semántica tiene una 
esencia en sí de conservación también su significancia. 

Si se trata de conservar la cultura, debemos atender primero a que esta 
está en profundos cambios; de hecho Rodríguez (2015; p.89) 

 
Es la cultura la trama de significados con la que los seres humanos 
interpretan su existencia y experiencia, así como conducen sus acciones. 
Un todo complejo la categoría cultura en pensares entramados de la 
complejidad; conjunción de saberes, creencias, arte, moral, derecho y las 
costumbres adquiridas del individuo en sociedad; pero que subjetivan en 
la realidad del momento.  

 
Desde estas ideas es bueno pesar en un término parecido a la 

conservación; la preservación. Conservar es dar mantenimiento cada cierto 
tiempo pero preservar es mantener y cuidar en todo momento; si se trata de la 
cultura: ¿cómo sería entonces el proceso de preservar? Desde luego si la 
cultura es cambiante compleja, no dada en inicio como definitiva, no 
regularizada es imposible conservar en la esencia de un momento; es preciso 
entonces preservar; es cuidarla en la manera como valla evolucionando. Aún la 
cultura autóctona evoluciona; no quiere decir que se transculturice; es que 
evoluciona dentro de su propia esencia. 

Desde luego vemos entonces como el proceso de conservación es un 
proceso más bien de sitios encerrados, como museos donde se tienen obras 
que se intenta conserven su estado original; pero ya están dadas como tal. 
Ellas en si no continuaron evolucionando; de la cultura autóctona es distinto; 
pues estas como conceptos principales desde la misma esencia de cultura se 
deben preservar. 

En la actualidad, en plena globalización cultural es bueno anteponer que 
ésta ha desculturizado la verdadera significancia y preservación de patrimonio 
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cultural; éste no sólo es lo construido como una forma de representatividad, él 
tiene el alma de su gente; tiene sus significancia que solo se la dan sus 
pueblos. Rodr²guez (2015; p.81) afirma la globalizaci·n ñha arrasado hasta con 
la memoria de los pueblos y su propia identidad; mientras que unos tanto se 
resisten a morir y que en ironía su cultural se interprete como un folklore; 
siendo tan valiosa y aut®ntica como otrasò. 

De aquí que existe el peligro de la pérdida de las identidades en 
cualquier espacio, local o global; es decir en el aspecto espacial de las 
ciudades ante la imposición de patrones culturales ajenos, presentados como 
los únicos auténticos. Se tiende entonces a la aculturización o trasculturización; 
en vez de la preservación. 

Así, es ineludible la preservación de los valores más auténticos, como 
cultura autóctona, para garantizar la permanencia del acervo cultural que cada 
pueblo ha heredado, que la colonización ha dejado en esta parte del mundo, y 
debe transmitir a las generaciones siguientes; las cuales deben aceptar y 
apreciar la diversidad cultural, sin asumir posiciones que lo alejen de su 
idiosincrasia y generen una actitud de desarraigo de su propia cultura, la 
autóctona. 

En lo que sigue se hace un resumen de lo tratado en el siguiente gráfico: 
 

 
Figura1. Realización de la autora de la investigación 

 
Aquí entra en escena lo que se llama conciencia cultural, que se atiende a 
continuación. 
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La conciencia cultural en el proceso de preservación de la herencia 
cultural de Latinoamérica y el Caribe 
 
Existe una conciencia cultural que cobra vida, en este lado del mundo en el 
proceso de descolonización, que ubicado en la transmodernidad, Dussel (2006; 
p.82) afirma ñuna conciencia cultural formada a partir de un relato hist·rico 
mitificado. Ese permanente ñabrirò impide la mitificaci·n y sit¼a al pensador 
como ser histórico ante el hecho histórico siempre continuo e ilimitadoò. Este 
estado de la conciencia que es cultural y va a la práctica y accionar del ser 
humano en el desarrollo de la historia. Sigue afirmando Dussel (2006; p.28) ñla 
obsesión era no dejar siglo sin poder integrar en una visión tal de la Historia 
Mundial que nos permitiera poder entender el ñorigenò, el ñdesarrolloò y el 
ñcontenidoò de la cultura latinoamericanaò. 

La conciencia cultural que debe atender los nuestro; lo abandonado. La 
autora junto con investigadores de la descolonización aseguramos que 
manifestar en nosotros mismos es como conseguimos ser auténticos y 
transfigurar la designación que en un principio sirvió para diferenciarnos e 
imputar el carácter decolonizables, de sub-hombres, en la fuerza misma de 
nuestra liberación. Es partiendo de las esencias de nuestra nacionalidad 
latinoamericana como podremos dar forma a nuestra propia realidad y vencer 
los obstáculos que se oponen a la conformación de nuestro continente; a lo 
autóctono a lo que prevalece en esencia de nuestras raíces. 

La conciencia cultural les da a los habitantes de una región una 
ubicación en la historia que lo distingue claramente de otras; pero sobre todo le 
da preeminencia por la preservación de su vida en el planeta; en cuanto a 
grupo social. Dussel (1973, p.28) afirma ñla conciencia cultural, diferente a la 
conciencia intencional,  significa, principalmente, el modo de situarse, la actitud 
de una subjetividad ante su propia evolución, historia, identidad en el tiempo. 
Un pueblo, un hombre tiene mayor o menor cultura en el sentido que tenga 
mayor o menor conciencia de su posici·n en la historiaò. 

Debemos volver a nuestros orígenes en la conciencia plena que la 
preservación de nuestra cultura es la preservación de la vida; y estamos 
obligados a reconocerlo y hacerlo; B§ez (2009) lo afirma claramente ñla 
transculturación o sustitución de la memoria de los pueblos sometidos por la 
tradición occidental colonial completó una operación desalienación exitosa 
cuyas consecuencias todavía sufren los latinoamericanosò. 

Entonces la descolonización de las mentes colonizadas es de urgente 
meditación; la preservación en la transculturación es posible pues en esta se 
rescata a esa cultura olvidada; soterrada no tomada como valiosa, allí es 
posible la realización del otro encubierto en palabras de Enrique Dussel. 

Es para llenarnos de orgullo la norma considerar que los pueblos que 
alguna vez fueron colonizados o amenazados de colonización integran la 
mayoría de los habitantes del planeta, tienen la capacidad para el trabajo, los 
mayores recursos naturales de éste por tanto su rica diversidad cultural es la 
condición del proceso de fusión, mutua propagación y combinación de 
caracteres mediante el cual avanzan y se desenvuelven las civilizaciones del 
planeta y este es un paso decisivo a las soluciones a la crisis planetaria actual. 
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No olvidemos que fueron y son nuestras riquezas, nuestra naturaleza, la mayor 
razón de invasión y destrucción. 

 
La descolonización de las celebraciones de los 500 años de la llegada de 
Cristóbal Colón a tierras americanas 
 
Con este subtitulo que bien puede ser el título de una investigación en detalles 
se intenta descolonizar dichas celebraciones; pero también lo que ello significa; 
las diversas tendencias y colonias aun en las mentes de lo que la llegada de 
Cristóbal Colón significa posteriormente con todo lo acontecido. La idea de la 
descolonización no es unificada en Latinoamérica es todavía un tema que tiene 
su dispersiones bien marcadas en las formas de pensar de cada quién. 

Se sigue aun ignorando lo que el mismo De Las Casas (1992), defensor 
de los indígenas afirma: 

 
Podéis estar seguros de que la conquista de estos territorios de ultramar 
fue una injusticia. ¡Os comportáis como los tiranos! Habéis procedido con 
violencia, lo habéis cubierto todo de sangre y fuego y habéis hecho 
esclavos, habéis ganado grandes botines y habéis robado la vida y la 
tierra a unos hombres que viv²an aqu² pac²ficamente (é) fue robado todo, 
injustamente usurpado y perversamente arrebatado; y, por consiguiente, 
los españoles cometieron hurto o robo que estuvo y está sujeto a 
restitución 

 
Para la autora pensar en el hecho de lo que muchas veces se reconoce 

el descubrimiento de América significo en primer lugar el encubrimiento del 
otro; en palabras de Dussel (1994; p. 70) en su obra: 1492: el encubrimiento 
del otro: hacia el origen del mito de la modernidad; afirma 

 
La dominación (guerra, violencia) que se ejerce sobre el Otro es, en 
realidad, emancipación, "utilidad", "bien" del bárbaro que se civiliza, que 
se desarrolla o "moderniza". En esto consiste el "mito de la Modernidad", 
en un victimar al inocente (al Otro) declarándolo causa culpable de su 
propia victimación, y atribuyéndose el sujeto moderno plena inocencia con 
respecto al acto victimario. Por último, el sufrimiento del conquistado 
(colonizado, subdesarrollado) será interpretado como el sacrificio o el 
costo necesario de la modernización. 

 
Este encubrimiento es estudiado desde distintas perspectivas y casi todas 
convergen en la misma conclusión desgarradora en nuestro continente 
americano; tal como lo expresa Ninamango (2009; p.11) ñno me cabe duda en 
afirmar que este ñencubrimiento y usurpaci·n de Am®ricaò es el peor crimen de 
lesa humanidad perpetrado en la historia del hombreò. 

No es entonces el denominado erradamente descubrimiento un mero 
hecho de mezcla de culturas: la visita cordial que intentaba conocer el otro lado 
del mundo Europeo. Es el saqueo de nuestro continente, la matanza de 
millones de habitantes; el encubrimiento de nuestro potencial, la imposición de 
fiestas, religión, comida, educación occidentalita, el pisoteo,  sumisión de 
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nuestros aborígenes y sus potencialidades. No en vano aún las mentes 
colonizadas de muchas personas que asevera deberle nuestro desarrollo al 
saqueo de América. 

El saqueo de América fue un paso decisivo para la modernidad y el 
desarrollo del capitalismo con nuestra riqueza y la imposición de un poderío 
que con otros países aún tiene aspiraciones de posesión del mundo. En 
palabras de Báez (2009) 

 
La destrucción de América Latina, afectó también a los sectores 
culturales: la memoria histórica fue objeto de manipulación, fuego, robo y 
censura. El proceso fue lento y sistemático, feroz e implacable: hoy 
sabemos que el sesenta por ciento de toda la memoria escrita de la región 
desapareció. Un cincuenta por ciento por destrucción premeditada y un 
diez por ciento por desidia. Más de quinientas lenguas se extinguieron 
para siempre 

 
Las consecuencias que se deben de tener en cuenta de la invasión de América 
son múltiples, incalculables. Las culturas que habitaban en América 
principalmente tenían un amplio conocimiento sobre arquitectura, astronomía, 
matemáticas, mecánica de suelos y urbanismo. Tenían calendarios propios que 
indicaban por ejemplo las fechas para las cosechas, rituales a los dioses, entre 
otras. El calendario maya era uno de los más completos hasta la aparición del 
calendario gregoriano. Los investigadores no han podido descifrar con 
exactitud el calendario maya. 

Su medicina se desarrolló en un ambiente espiritual. Los indígenas 
decían que el ser humano se componen de tres espíritus: el tonalli, que es luz y 
día, ubicada en la cabeza y las coyunturas; el teyolia, en el corazón y 
finalmente el ihiyotl, en el hígado. Los europeos trajeron consigo enfermedades 
tales como: viruela, tifus, fiebre amarilla, entre otras; que por medio del 
contagio usaron para la matanza de un gran número de indígenas.  

Sin embargo y pese a estas consecuencias graves de la llegada de 
Colón a América aún en muchos países existe la celebración del mal llamado 
descubrimiento. En nuestro país República Bolivariana de Venezuela por 
decreto del presidente Hugo Chávez en 2002, el 12 de octubre se conmemora 
el Día de la Resistencia Indígena y es una festividad oficial celebrada también 
en Nicaragua. Día de la Raza o Día de la Hispanidad que se celebra en otros 
países de América. 

En lo que sigue se resumen mediante los siguientes gráficos lo tratado 
en esta sección de la investigación. 
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Figura 2. Realizado por la autora de la investigación 

 

 
Figura 3. Realizado por la autora de la investigación 
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Reflexiones en el camino 
 
Es importante señalar que la protección, preservación, conservación y 
revalorización de la cultura tiene como finalidad el desarrollo completo del ser 
humano considerándolo en toda su complejidad y en consecuencia, la 
ciudadanía debería proporcionar mayor atención en los planes de desarrollo, 
proteger el patrimonio histórico y artístico de la nación; significa fortalecer la 
conciencia histórica y consolidar la identidad patrimonial. Para ello es ineludible 
se promuevan acciones de sensibilización, de cultivo de afecto y 
reconocimiento de los valores implícitos en los testimonios que constituyen la 
cultural, el patrimonio cultural y nuestra cultura autóctona. 

La descolonización de las mentes en Latinoamérica y el Caribe es 
urgente, pues actualmente algunos países son al patio trasero de los países 
desarrollados, bajo el disfraz del paradigma de la globalización. El 
sometimiento es evidente, la desvalorización está en el actuar y en la 
conciencia de muchas personas. 

El verdadero descubrimiento debe venir ahora en nosotros mismos de lo 
que somos, de las culturas olvidadas restos de lo que la modernidad y 
postmodernidad ha dejado; de lo que el mal llamado descubrimiento encubrió; 
desde estas ideas deberíamos de conservar o si es posible preservar lo que 
descubramos de nuestros orígenes y en un acto de dignidad y querencia 
valorarlo y hacerlo trascender al mundo de tal manera que no seamos 
absolutamente aculturados, y en una especie de globalización someternos a 
los que aún nos colonizan; desde la ignorancia de nuestra valía. 
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Resumen 
 
En este trabajo se presentan los resultados del análisis comparativo del enfoque de atención consciente 
con el del aprendizaje experiencial, a fin de contribuir a su mejor comprensión y uso en el ámbito de 
educación de adultos. Se averiguó que ambos métodos postulan que el éxito en el aprendizaje del 
alumno depende de la capacidad del pedagogo de crear un ambiente en el aula que permita al 
estudiante apoyarse en su propia experiencia, tranquilizarse, desestresarse, pacificarse, olvidarse de sus 
malestares y sufrimientos, adaptarse al mundo exterior, desarrollarse como persona, conocer a sí 
mismo y al otro. La diferencia entre los dos métodos consiste en el uso de las técnicas: meditación en el 
caso de la atención consciente, y el juego en el aprendizaje experiencial. 
 
Palabras clave: educación de adultos; enfoque de atención consciente; aprendizaje experiencial; análisis 
comparativo 
 
Abstract 
 
This article presents the results of comparative analysis of mindfulness approach and experiential 
learning, in order to contribute to a better understanding of mindfulness and its use in the field of adult 
education. It was found that both methods posit that success in student learning depends on the ability 
of the teacher to create a classroom environment that allows students to draw on their own experience, 
calm, de-stress, pacified, forget their aches and pains, adapt to the outside world, develop as a person, 
knowing oneself and the other. The difference between the two methods is the use of techniques: 
meditation in the case of mindfulness, and play on experiential learning. 
 
Keywords: adult education; mindfulness approach; experiential learning; comparative analysis  

 

Introducción 
 
Educación de adultos es un campo educativo que abarca desde la educación 
superior hasta la formación para la vida y el trabajo, educación de las personas 
de tercera edad, alfabetización, educación continua, etc.  

Las construcciones teóricas sobre la educación de adultos en América 
Latina, pertenecen a Adam (1971; 1987); Alcalá (1997; 1999; 2000); Alonso 
(1992), Arroyo (1993; 1994); Battro (1969); Campero (2006); Canales (2000); 
Casau (2005); Díaz Díaz (2000); Fermín Gonzáles (1991; 1994); Freire (1970; 
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1978; 1993); Galicia (2005); Hernández (2008); Ibarrola (2000); Latapí Sarre, 
(2000); López Palma (2003); Ludojoski (1986); Márquez (2001); Piñero (1994); 
Rodríguez Conde (2003); Torres Perdomo (1994); y Trilla Bernet (2003); entre 
otros. Se fundamenta en los principios de horizontalidad y participación que se 
aseguran por el sinergismo. 

Una de las condiciones principales del aprendizaje exitoso de un adulto, 
es la generación de ambientes positivos en el aula, interacción del 
profesor/mediador con las personas de una manera distinta. Cada situación, 
cada ambiente, cada persona, debe convertirse en una razón para crecer, en 
una oportunidad, en un factor que contribuya al desarrollo personal del alumno. 
A lo anterior contribuyen los enfoques modernos de la enseñanza: la atención 
consciente y el aprendizaje experiencial. 

La teoría y filosofía de atención consciente la desarrollan en sus trabajos 
Bishop (2004); Brown (2003; 2007); Fulton (2005), Germer (2005; 2009); 
Gunaratana (2012); Hanh (2007); Kabat-Zinn (2003; 2007); Olendzki (2009); 
Ryan (2003); Siegel (2005); y Simón (2012); entre otros. Las estrategias 
prácticas de atención consciente para maestros y educadores las abordan 
Arguís (2010); Bolsas (2010); Franco (2014); Gil (2014); Goleman (2006); 
Hartzell (2005); Hernández (2010); Langer (2006); Lantieri (2009); Mañas 
(2014); Salvador (2010); Schoeberlein (2012); Shet (2012); Siegel (2009; 
2010); y Snel (2013); entre otros. 

El aprendizaje experiencial lo fundamentan los trabajos de Boyatzi 
(2001); Fray, (1975); Kolb (1975; 1984; 1999; 2001); Mainemelis (2001); 
Saunders (2000); Smalley (2000); Sternberg (2001); y Zhang (2001), entre 
otros. 

El objetivo de este trabajo es contribuir a la comprensión de atención 
consciente en el ámbito de educación de adultos a través de su análisis 
comparativo con el aprendizaje experiencial. 
 
Desarrollo y argumentos 
 
Los tres pilares de la educación de adultos son horizontalidad, participación y 
sinergismo. El primero se refiere a una relación entre iguales, una relación 
compartida de actitudes, de responsabilidades y de compromisos hacia logros 
y resultados exitosos, que se caracteriza cualitativa y cuantitativamente. 

Las características cualitativas de horizontalidad aluden al hecho de ser, 
tanto el facilitador como el participante, iguales en condiciones, al poseer 
ambos adultez y experiencia, que son condiciones determinantes para 
organizar los correspondientes procesos educativos considerando la madurez, 
las aspiraciones, las necesidades, las vivencias y los intereses de los adultos. 
Las cuantitativas tienen relación con los cambios físicos experimentados en las 
personas adultas, en general, después de los cuarenta años, tales como el 
decaimiento de la visión y la audición y la disminución de la velocidad de 
respuesta del sistema nervioso central. 

Sin embargo, estos factores se compensan cuando el ambiente es el 
adecuado a los adultos en situación de aprendizaje. Existen otras 
características, de naturaleza psicológica, que también influyen en la 
horizontalidad: el autoconcepto y los factores emotivos. La horizontalidad, 
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permite a los participantes y al facilitador interaccionar su condición de adultos, 
aprendiendo recíprocamente, respetándose mutuamente y valorando las 
experiencias de cada uno en un proceso educativo de permanente 
enriquecimiento y realimentación (Adam, 1971). 

Lo que concierne a la participación, es la acción de tomar decisiones en 
conjunto o tomar parte con otros en la ejecución de una tarea determinada. 
Para lograr resultados efectivos, la participación requiere de madurez, reflexión, 
actividad crítica y constructiva, interacción, confrontación de ideas y 
experiencias, creatividad, comunicación y realimentación; todo ello, en forma 
constante y permanente. Si el participante siente que existe una situación de 
aceptación por parte de los otros compañeros, entonces la praxis educativa se 
desenvolverá de manera agradable, sincera y armónica, estableciéndose 
comunicaciones directas, auténticas, orientadas a una actitud de liderazgo 
compartido donde la vinculación se transforma en una interacción efectiva entre 
los participantes y el facilitador (Adam, 1987). 

En la educación de adultos, el intercambio de información se traduce en 
provecho de todo el grupo enriqueciendo su experiencia e incrementando la 
fuente de productividad en la situación de aprendizaje. Ambos principios de la 
praxis de la educación de adultos se aseguran por el sinergetismo o teoría 
sinergética de naturaleza psicobiológica basada en la idea de que el todo o 
globalidad es superior a la suma de las partes que la integran. 

Entre los enfoques de educación de adultos destacan el de la atención 
consciente y el de aprendizaje experiencial. 

La atención consciente (atención plena, conciencia plena, meditación) 
proviene de mindfulness (inglés); sati (lengua pali) - consciencia, atención, 
recuerdo ï y se refiere a la práctica en la que la persona toma conciencia de 
distintas facetas de la experiencia en el momento presente, aprende a ser 
consciente de cómo se mueve, se siente (tanto física como emocionalmente), 
responde o reacciona ante cada momento de su vida. Consiste en aprender a 
observar y aceptar (sin intentar de eliminar, suprimir, reducir, controlar o alterar) 
los pensamientos, las sensaciones y emociones que se experimentan; generar 
perspectiva y trascenderlos, liberarse del contenido de los mismos. Tiene su 
origen en el budismo, donde el sati es el método para la cesación del 
sufrimiento a través de meditación, herramienta para observar cómo la mente 
genera sufrimiento y desarrollar sabiduría e introspección que alivian el 
sufrimiento (Brown & Ryan, 2003; Kabat-Zinn, 2003; Germer, Siegel & Fulton, 
2005; Kabat-Zinn, 2007; Siegel, Germer & Olendzki, 2009). 

Atención consciente se basa en la psicología positiva1 (Adserá, Avia, 
Hervás, Kahneman, Peterson, Seligman, Vázquez, entre otros) y la teoría de 
resiliencia (la capacidad de los seres vivos para sobreponerse a períodos de 
dolor emocional y situaciones adversas), según la cual el ser humano es capaz 
de resistir la frustración y el ambiente hostil sin perder la salud emocional, 
incluso resultar fortalecido por estos, reencontrar la confianza, bondad y salud 
básicas, sin importar las condiciones precarias en las que puede encontrarse. 
La componen además algunos aspectos de así llamada Behavior Therapy cuyo 
objetivo es incrementar la consciencia y responder más efectivamente a 

                                                 
1
 Se centra en las capacidades, valores y atributos positivos de los seres humanos, y no en sus debilidades y 

patologías, como lo hace la psicología tradicional. 
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procesos mentales que contribuyen al desarrollo de trastornos psicopatológicos 
y a otro tipo de problemas del comportamiento; potenciar en la persona una 
actitud permanente de consciencia y calma, para desenmascarar automatismos 
y promover el desarrollo personal (Bishop et al., 2004). 

Es importante señalar que este método educativo es relativamente 
nuevo, sin embargo, se observa en él una serie de similitudes con el enfoque 
de aprendizaje experiencial practicado en la educación de adultos y 
fundamentado desde los inicios del siglo XX. 

El aprendizaje experiencial (experiential learning - inglés) (Dewey, Fray, 
Kolb, Lewin, Rogers, Schon, entre otros) parte de la concepción del aprendizaje 
como un cambio adaptativo a los inputs del entorno; se basa en el aprendizaje 
cognitivo que se refiere a la interpretación y procesamiento (selección, 
interpretación, enmarcación, etc.) de la información, desarrollo de mapas 
cognitivos de su entorno, reconocimiento de los eventos que no encajan con la 
propia experiencia, su internalización y codificación tomando como base el 
propio marco de referencia (Saunders, Smalley, 2000). 

Aprendizaje experiencial significa construcción, adquisición y 
descubrimiento de nuevos conocimientos, habilidades y valores, a través de 
vivencias reflexionadas de manera sistémica. En otros términos significa que 
los aprendizajes son el resultado de la exposición directa ante situaciones que 
permitan que la persona se involucre, que viva, que ponga todos sus sentidos 
en funcionamiento y, que pueda generar espacios de reflexión sobre su hacer. 

De ahí que en el aprendizaje experiencial recobran importancia las 
actividades de carácter motriz, artístico, lúdico, los acertijos, juegos de ingenio 
e inteligencia y otras estrategias que conducen a aprendizajes altamente 
significativos y duraderos. 

La atención consciente al igual que el aprendizaje experiencial, puede 
considerarse como una manera de adaptarse al mundo exterior, ya que 
pretende constituir una nueva forma de concebir la vida y de vivirla 
desarrollando las habilidades para lograr tranquilizarse, desestresarse y 
pacificarse; posibilita reducir factores asociados al desarrollo de malestares y 
sufrimientos; es un camino para el desarrollo personal y el autoconocimiento. 
Consiste en adoptar un rol activo en la recuperación, desarrollo y 
mantenimiento de propia salud, bienestar y calidad de vida. Lo anterior se logra 
a través de desarrollo de cierto tipo de consciencia, sabiduría y sentimientos de 
amor y respeto hacia uno mismo y hacia los demás, que permiten dejar de 
luchar o controlar lo que no se puede controlar y desautomatizar el 
comportamiento dejando de reaccionar compulsiva y agresivamente ante lo 
que ocurre dentro y fuera (Mañas, Franco, Gil, 2014). 

La atención consciente la componen tres factores vitales para su 
realización: la consciencia que se entiende como la comprensión de lo que está 
ocurriendo dentro del sujeto (pensamientos, emociones, sensaciones 
corporales, etc.) y/o fuera (olores, sonidos, personas, objetos, etc.); la atención, 
que se refiere a la consciencia centrada en un estímulo (la respiración, el 
cuerpo, el sonido de la lluvia o una persona que habla); el recuerdo que alude 
al hecho de recordar ser consciente y prestar atención, destacando la 
importancia de la intención en la práctica de mindfulness (y no al recuerdo de 
eventos pasados) (Mañas, Franco, Gil, 2014).  
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A su vez, el aprendizaje experiencial se basa en la asunción de que el 
conocimiento se crea a través de la transformación provocada por la 
experiencia. La experiencia concreta es trasladada a una conceptualización 
abstracta la cual es testeada activamente a través de nuevas experiencias. En 
1975 Kolb y Fray desarrollaron el modelo de aprendizaje que se compone de 
cuatro etapas de adquisición del conocimiento, el cual parte de la experiencia 
previa concreta del alumno, pasa por la reflexión y asimilación de la experiencia 
nueva, apropiación del nuevo conocimiento, su uso en la práctica y su 
incorporación en la experiencia concreta (véase figura 1). 

El ciclo de aprendizaje experiencial de Kolb y Fray se centran en la idea 
de que este tipo de aprendizaje existe como una forma particular de 
aprendizaje distinguida por el papel central que la experiencia juega en él. 
Consiste en generar una teoría de acción a partir de la propia experiencia, 
continuamente modificada para mejorar su eficacia (Kolb & Fray, 1975). 

 
Figura 1. El ciclo de aprendizaje de Kolb y Fray 

 
Fuente: elaboración propia con base en Kolb, D. (1999). Learning Style 
Inventory. Technical specifications. Boston: TRG Hay/McBer, Training 

Resources Group 
 

De modo que, según el modelo experiencial, el aprendizaje comienza con una 
experiencia concreta; el individuo piensa sobre esa experiencia y recopila 
información, reflexiona sobre ella y la generaliza, interioriza lo ocurrido en la 
experiencia, estableciendo conexiones significativas con lo que ya sabe; actúa 
a partir de esa experiencia interiorizada (Kolb, 1984). Con otras palabras, se 
aprende a partir de: la experiencia concreta inmediata (experimentando); la 
reflexión y la observación (reflexionando); el pensamiento (pensando), la acción 
(actuando). Este proceso de aprendizaje requiere:  
½ Definir una acción basada en una teoría causaïefecto.  
½ Evaluar o juzgar el resultado o consecuencia de dicha acción.  
½ Reflexionar sobre el grado de efectividad de las acciones y reformular la 

teoría causaïefecto.  
½ Implementar acciones con base en la reformulación.  

El ciclo de aprendizaje experiencial se compone de dos fases o 
habilidades de aprendizaje: abstracto-concreto y reflexión-acción. En la primera 
fase se encuentra la habilidad de conceptualización abstracta, en la que el 
aprendizaje implica el uso de la lógica y de las ideas por encima de los 
sentimientos o los afectos. En esta fase, a la hora de tratar de comprender 
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determinadas situaciones o problemas, el sujeto elabora teorías, realiza 
generalizaciones, formula conclusiones y crea hipótesis acerca de una 
actividad experiencial determinada, tratando de encontrar además respuestas a 
las cuestiones o problemas planteados. Es decir, se entiende que las personas 
en esta fase actúan en base a una comprensión intelectual de las situaciones 
de aprendizaje. En el lado opuesto se sitúa la fase de experiencia concreta, en 
la que los sujetos aprenden a partir de situaciones específicas, en el marco de 
una situación estimuladora determinada, dándose en este caso una mayor 
implicación afectiva del sujeto en interacción con los demás (Kolb, 1999). 

En la otra dimensión se encuentra, por un lado, la fase de observación 
reflexiva, en la que el individuo observa cuidadosamente antes de realizar 
juicios, analiza los temas desde distintas perspectivas, busca el significado de 
las cosas y se plantea interrogantes sobre una realidad o contenido 
determinado. Después, por medio de la experimentación activa, el sujeto 
realiza una aplicación práctica de los conocimientos adquiridos, asumiendo una 
actitud activa, experimentando con situaciones nuevas y cambiantes respecto a 
la situación original. Se trata de la fase en la que el individuo hace visibles, 
externaliza, mediante la acción, las hipótesis formuladas previamente (Kolb, 
1999).  

Cuando se dan las cuatro fases, se configura el ciclo de aprendizaje 
experiencial, que sigue la secuencia experiencia concreta-observación 
reflexiva-conceptualización abstracta-experimentación activa, en una espiral de 
aprendizaje de creciente complejidad (véase figura 2).  
 
Figura 2. El ciclo del aprendizaje experiencial y los estilos de aprendizaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Martín-García, A. (2003). 
 
Los adultos utilizan cuatro tipos de aprendizaje: divergente, acomodador, 
convergente, y asimilador (véase figura 2). Sin embargo, existen diferencias 
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entre los sujetos en función de la preferencia de alguno de los estilos 
generando determinados estilos de aprendizaje: 
 

1. Divergente (cuando el sujeto prefiere el modo de la experiencia 
concreta frente a la conceptualización abstracta y el modo de la observación 
reflexiva a la experimentación activa); 

2. Acomodador (cuando el sujeto prefiere el modo de la 
conceptualización abstracta frente a la experiencia concreta y el modo de la 
experimentación activa a la observación reflexiva); 

3. Convergente (cuando el sujeto prefiere el modo de la 
conceptualización abstracta frente a la experiencia concreta y experimentación 
activa a la observación reflexiva); 

4. Asimilador (cuando el sujeto prefiere el modo conceptualización 
abstracta frente a la experiencia concreta y la observación reflexiva a la 
experimentación activa) (Martín-García, 2003).  
 
Los estilos de aprendizaje son modos característicos de percibir y procesar la 
información, de reflexionar, sentir, percibir o de actuar en determinadas 
situaciones de aprendizaje. El aprendizaje es efectivo si articula y combina 
estas cuatro diferentes habilidades o modos de percibir y procesar la 
información. Cada método de percibir y de procesar tiene su propio valor, y 
también sus inconvenientes. Así, las personas con preferencia del estilo de 
aprendizaje divergente prefieren observar más que actuar. En situaciones de 
aprendizaje formal prefieren trabajar en grupos para recopilar información y 
escuchar, al tiempo que les gusta analizar lo que oyen y recibir realimentación 
personalizada. 

Por su parte, el estilo de aprendizaje asimilador define un tipo de 
personas con facilidad para comprender una amplia variedad de información y 
ordenarla en forma concisa y lógica. Prestan menos atención a los aspectos 
personales y mayor interés a las ideas y conceptos abstractos. En situaciones 
de aprendizaje formal, son sujetos que prefieren metodologías apoyadas en 
conferencias, exposiciones y les gusta dedicar cierto tiempo a analizar 
profundamente las cosas.  

Las personas que utilizan con mayor preferencia el estilo convergente 
suelen presentar notables habilidades para descubrir la aplicación práctica de 
las ideas y de las teorías. Presentan una buena aptitud para resolver 
problemas y para la toma de decisiones, basadas en la búsqueda de 
soluciones a las preguntas o a los problemas. En general, optan más por 
ocuparse en solucionar problemas técnicos en lugar de abordar temas sociales 
e interpersonales. En situaciones de aprendizaje formal, prefieren experimentar 
con nuevas ideas, simulaciones, tareas de laboratorio o aplicaciones prácticas. 

Por último, los individuos que presentan el estilo de aprendizaje 
acomodador muestran una buena capacidad de aprender principalmente desde 
la experiencia concreta. Disfrutan participando de experiencias nuevas, sobre 
todo, si presentan retos y desafíos. Tienden a actuar en base a sus 
sentimientos en lugar de analizar lógicamente las situaciones, por lo que 
prefieren confiar en el análisis efectuado por otras personas a la hora de 
resolver problemas, incluso antes que en su propio análisis técnico. En 
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situaciones de aprendizaje formal prefieren trabajar junto con otras personas 
para lograr que los objetivos se cumplan, hacer trabajos de campo y comprobar 
diferentes enfoques para completar un proyecto. 

Lo que une la atención consciente y el aprendizaje experiencial, son los 
componentes implicados en ellos: la autorregulación de la atención y la 
orientación hacia la experiencia. 

En la atención consciente, la función de la autorregulación de la atención 
es el mantenimiento y la redirección de la atención, además de la selección de 
estímulos concretos. De este modo, se incrementa el reconocimiento de los 
eventos mentales en el momento presente. Los procesos que incluye son: 
atención sostenida; conmutación de la atención; inhibición de la elaboración de 
pensamientos, sentimientos, sensaciones y emociones. A su vez, la orientación 
hacia la experiencia, implica adoptar una relación particular hacia la propia 
experiencia en el momento presente. Este tipo de relación se caracteriza por 
una actitud de curiosidad, apertura, aceptación. De este modo, se aprende a no 
reaccionar automáticamente a la estimulación que se esté percibiendo o 
experimentando. 

Por otro lado, la atención consciente cuenta con tres elementos 
principales que son interdependientes: consciencia; momento presente; 
aceptación. El primero de ellos, la consciencia, se divide en tres componentes 
diferentes: parar; observar; volver. A su vez, la aceptación se refiere a ver las 
cosas tal cual ellas son en el momento, aceptando las experiencias placenteras 
y dolorosas como aparecen.  

Este ñmomento mindfulnessò puede ser no-conceptual (sin quedar 
absorto en los procesos de pensamiento); centrado en el presente (no 
divagando en cuestiones relacionadas con el pasado o el futuro); no 
condenatorio (experimentar algo radical sin elaborar juicios de crítica y 
valoraciones como bueno o malo, positivo o negativo, correcto o incorrecto, 
etc.); intencional (dirigir la atención hacia algo y de redirigirla hacia ese algo 
cuando la atención se haya dispersado hacia otro lugar); observación 
participante (experimentando la mente y el cuerpo de un modo muy íntimo); no 
verbal (la experiencia mindfulness no puede ser capturada en palabras porque 
la consciencia ocurre antes de que las palabras aparezcan en la mente); 
exploratorio (la consciencia mindfulness está siempre investigando de forma 
muy sutil los diferentes niveles de percepción); liberador (cada momento de 
consciencia mindfulness produce un estado de liberación del sufrimiento 
condicionado) (Germer, 2005). 

La actitud hacia la práctica de la atención plena debe relacionarse con 
los siguientes elementos: 

1) No juzgar. La atención plena se cultiva asumiendo la postura de 
testigos imparciales de la propia experiencia, siendo conscientes del constante 
flujo de juicios y de reacciones a experiencias tanto internas como externas 
para así poder salir de ellas. Es importante limitarse a observar el ir y venir de 
pensamientos y juicios, no hay que actuar sobre ellos, ni bloquearlos, ni 
aferrarse, simplemente se observan y se dejan ir. 

2) Tener paciencia. La paciencia demuestra que se comprende y se 
acepta el hecho de que, a veces, las cosas se tengan que desplegar cuando 
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les toca. Tener paciencia consiste en estar totalmente abierto a cada momento, 
aceptándolo como tal. 

3) Tener mente de principiante que es la actitud mental de estar 
dispuesto a ver las cosas como si fuera la primera vez y mantenerse abierto a 
nuevas potencialidades. 

4) Tener confianza, desarrollar la confianza en uno mismo y en sus 
sentimientos, confiar en la intuición y en la propia autoridad, aunque se puedan 
cometer algunos ñerroresò en el momento. 

5) No esforzarse, o sea, meditar, no-hacer, ya que cualquier esfuerzo 
por conseguir que la meditación tenga una finalidad, no es más que la acción 
que está entorpeciendo la atención plena. 

6) Aceptar, ver las cosas como son en el presente, mostrarse receptivo y 
abierto a lo que se siente, se piense y se vea, aceptándolo porque está ahí y en 
ese momento. 

7) Ceder, dejar ir o soltar; no apegarse, dejar de lado la tendencia a 
elevar determinados aspectos de la experiencia y a rechazar otros; la actitud 
hacia la práctica de la atención plena dejar la experiencia tal y como es (Kabat-
Zinn, 2003). 

La base de la atención consiente es la meditación, una técnica cuyos 
componentes principales son la concentración y atención de la mente. Su 
práctica regular permite alcanzar un estado en el que el cuerpo está relajado, la 
mente se encuentra tranquila y concentrada, y en el que se pueden percibir las 
sensaciones del momento presente. La meditación radica en centrar o focalizar 
la atención, concentrarse en un estímulo (respiración, imagen, sonido) y hacer 
de este el objeto de la meditación, consiguiendo distanciarse de los 
pensamientos, obsesiones y preocupaciones (Thera, 2008). 

A diferencia de la técnica principal de la atención consiente que es la 
meditación (introversión), el aprendizaje experiencial usa las estrategias 
lúdicas, las actividades artísticas, el trabajo al aire libre que tienen el potencial 
de ñagrandar las fronterasò (extroversi·n) y envuelven un grado razonable de 
incertidumbre y novedad. Estas estrategias permiten que las personas no solo 
rían, jueguen y exploren nuevas formas de interactuar, sino que al mismo 
tiempo estén desarrollando sus procesos de pensamiento sin necesidad de 
explicitarlo. Las actividades agradables se consideran las mejores 
catalizadoras para incrementar la motivación y participación de los alumnos. 

Según la teoría del aprendizaje experiencial, el aprendizaje es más 
efectivo cuando se utiliza la participación activa de la persona. El aprendizaje 
experiencial en vez de enseñar conceptos, habilidades y valores, ofrece 
oportunidades individuales para internalizar ideas que provienen de la vivencia. 
Los conceptos involucrados en la actividad al igual que los valores como el 
trabajo en equipo, la comunicación o el liderazgo efectivo adquieren una nueva 
dimensión, dado que el esfuerzo en lugar de dirigirse a la comprensión de 
ideas abstractas, se vuelca a la llamada ñcreencia intr²nsecaò, que es como 
generamos los humanos la experiencia.  
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Discusión 
 
En resumen, puede afirmarse que el aprendizaje experiencial consiste en 
generar espacios que posibiliten la vivencia, que puedan ser sucedidos de 
momentos de reflexión para que dicha vivencia se convierta en experiencia. En 
él, las fases de las situaciones de aprendizaje son vivencia, práctica, 
procesamiento y reflexión, transferencia, generalización y aplicación a otras 
situaciones. Las cuatro fases comprometen activamente al participante y 
estimulan el aprendizaje: después de enfrentarse a una situación determinada 
(vivencia), los alumnos establecen formas de abordaje estrategias de acción o 
procesos que han de ser desarrollados. Dichos factores se ponen en juego a 
través de la puesta en marcha de los procedimientos estratégicos (practica 
inteligente), tanto en los tiempos de realización como en la etapa posterior, el 
profesor/mediador genera procesos de reflexión sistémica, para que los 
conceptos, los principios y procedimientos se puedan integrar con la vivencia 
para generar conocimiento. Los pensamientos e intuiciones resultantes son 
transformados en generalizaciones, que pueden aplicarse a otras situaciones 
para ser probadas y recomenzar el ciclo. 

Cultivando la atención consciente en el alumno, se le enseña a prestar 
atención plena a las actividades del momento, a tener más sensibilidad para el 
proceso de reacción que experimenta en respuesta a todo lo que lo afecta en 
su vida; se le hace consciente de las tensiones opuestas que crean sus 
impulsos, de evitar las cosas que no le gustan. La atención consciente permite 
dejar de vivir en el ñpiloto autom§ticoò, ocuparse de asuntos pendientes con 
conciencia de los detalles de la experiencia del momento, de las intenciones 
que motivan las acciones de la persona. 

El análisis realizado mostró que ambos métodos que se usan en la 
educación de adultos (la atención consciente y el aprendizaje experiencial), 
postulan que el éxito en el aprendizaje del alumno depende de la capacidad del 
pedagogo de crear un ambiente en el aula que permita al estudiante apoyarse 
en su propia experiencia, tranquilizarse, desestresarse, pacificarse, olvidarse 
de sus malestares y sufrimientos, adaptarse al mundo exterior, desarrollarse 
como persona, conocer a sí mismo y al otro. 

Ambos enfoques estudiados se distinguen por las acciones de pensar, 
reflexionar, sentir y actuar que están presentes en ellos. Los unen los 
componentes implicados en ellos: la autorregulación de la atención y la 
orientación hacia la experiencia. Sin embargo, ellos se diferencias por los 
medios a través de los cuales logran sus objetivos: la meditación (técnica de 
introversión) de la atención consiente, y estrategias lúdicas (extroversión) del 
aprendizaje experiencial.  
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Resumen 
 
El estudio de las ciencias de la salud a nivel profesional representa un gran desafío para el alumnado, 
especialmente durante los primeros años. Asignaturas como Anatomía, Química y Bioquímica 
mantienen un alto índice de reprobación y un bajo interés del estudiante. Este fenómeno se atribuye en 
gran parte al trabajo del docente, puesto que las estrategias tradicionalistas comúnmente utilizadas no 
llegan a tener un impacto fuerte en las nuevas generaciones; el cambio en el accionar del profesor es 
clave para obtener mejores resultados, las estrategias constructivistas para la enseñanza representan 
una gran opción. Esta investigación fue realizada en la escuela de Optometría de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa, con el grupo de estudiantes  pertenecientes al primer año. El objetivo perseguido 
fue aplicar una metodología de enseñanza que consiste en una combinación de la estrategia 
Aprendizaje Colaborativo (AC) y las herramientas Web 2.0 que mejore el rendimiento académico y 
aumente el interés de los alumnos en la Bioquímica. Dentro de los objetivos específicos con mayor peso 
se encuentra el describir a detalle la experiencia durante el periodo de intervención. El trabajo fue 
desarrollado por medio de un enfoque cualitativo apoyado en un diseño etnográfico, dentro de los 
instrumentos utilizados para conocer al objeto de estudio se encuentran la bitácora para el registro de 
los acontecimientos y el cuestionario etnográfico. Para medir el rendimiento académico se utilizaron las 
calificaciones obtenidas durante el semestre, por medio de los criterios de participación, productos de 
trabajo, asistencia y un examen parcial escrito. Para medir el interés se consideró la opinión abierta de 
los estudiantes con respecto a la estrategia a mitad del semestre y al final. Los resultados demuestran 
que la estrategia híbrida (AC y Web 2.0) mejora el rendimiento académico y aumenta el interés de los 
estudiantes por asignaturas complejas como la Bioquímica.      
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Palabras clave: Constructivismo/ Aprendizaje Colaborativo (AC)/ Web 2.0/ Rendimiento académico.  
 
Abstract  
 
The study of health sciences at the professional level is a major challenge for students, especially during 
the early years. Subjects such as Anatomy, Chemistry and Biochemistry maintain a high failure rate and 
low student interest. This phenomenon is attributed largely to the work of teachers, since traditional 
strategies commonly used do not quite have a strong impact on future generations; the change in the 
actions of the teacher is key to better results, constructivist teaching strategies are a great option. This 
research was conducted at the School of Optometry at the Autonomous University of Sinaloa, with the 
group of students from the first year. The aim was to apply a teaching methodology that consists of a 
combination of the Learning Collaborative (AC) strategy and Web 2.0 tools to improve academic 
achievement and increase student interest in biochemistry. Among the specific objectives with greater 
weight is to describe in detail the experience during the intervention period. The work was developed 
through a qualitative approach based on an ethnographic design; in the instruments used to meet the 
object of study are the log for recording of events and the ethnographic questionnaire. To measure 
academic performance the semester grades were used, obtained through work products, participation 
and partial written exam. To measure the interest, open comments of the students were considered 
with respect to the strategy mid-semester and end. The results show that the hybrid strategy (AC and 
Web 2.0) improves academic performance and increase interest of students in complex subjects such as 
biochemistry. 
 
Keywords: Constructivism/ Collaborative Learning/ Web 2.0/ Academic performance. 

 
Introducción 
 
Es común en los estudiantes considerar el primer semestre de la licenciatura 
como uno de los más complicados, lo cual es totalmente entendible pues el 
paso del bachillerato al nivel superior supone un cambio drástico; la 
Licenciatura en Optometría, donde se desarrolló la investigación, sigue con 
este patrón. El primer semestre de la carrera consta de 7 materias: Introducción 
a la Optometría, Óptica Geométrica, Anatomía, Bioquímica, Genética, 
Histología y Relaciones Humanas.  
      Es muchísima información la que deben aprender los estudiantes, 
además de las horas correspondientes a prácticas en laboratorio, las cuales se 
desarrollan comúnmente por las tardes, 2 sesiones por semana. Se suma a 
esto la cuestión de las asignaturas que por tradición son complicadas y se 
tienen a Óptica Geométrica, Anatomía y Bioquímica. El estudiante se siente 
abrumado y aunque queda claro que el nivel de licenciatura es muy diferente al 
de bachillerato y los alumnos deben comprender esto, es necesario auxiliarlos 
de alguna u otra manera, una forma de hacerlo es intentar desarrollar las 
clases de una manera diferente, más dinámica, menos estresante.  
      Un punto importante a señalar es que la metodología de impartición de 
clases en esta escuela por lo general se centra en el tradicionalismo, y las 
clases de Bioquímica no son la excepción, con exposición por parte del 
profesor de los diferentes temas y poca interacción con los alumnos, ya sea por 
medio de la participación o la presentación de trabajos y las herramientas para 
la calificación final se basan en exámenes escritos.  
      Este fenómeno no es exclusivo de la escuela de Optometría y no tiene 
relación con el hecho de que sea una licenciatura reciente, el problema es 
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común en muchas escuelas de nivel superior, la práctica de los docentes está 
muy limitada y se enfoca en el magistrocentrismo, es decir, el profesor se 
encarga de preparar muy bien su tema y se dedica a exponerlo frente a los 
alumnos, limitándolos a escuchar atenta y silenciosamente. El protagonismo es 
del maestro, y el alumno que sea capaz de repetir de memoria lo expuesto por 
él, es un estudiante bueno, sin importar que muchas veces no se comprenda el 
verdadero significado de los temas. Además el examen escrito es el 
instrumento por excelencia para evaluar; los estudiantes que tengan mayor 
capacidad de repetición de la información, son los que obtienen las mejores 
calificaciones. 
      Este tipo de problema resulta por la falta de formación docente de los 
profesores de nivel superior, algo que sucede a menudo en las escuelas de 
ciencias de la salud donde laboran médicos, químicos, enfermeros, 
odontólogos y otros profesionales que pueden dominar los contenidos 
temáticos del programa de estudio, pero no conocen estrategias para crear 
situaciones dentro del aula en las que se facilite al estudiante el aprendizaje. 
Por lo general los docentes imparten clases de la misma forma en las que sus 
profesores se las impartieron, puede existir alguno que intente innovar dentro 
del aula pero la mayor parte sigue este patrón.  
      Otra cuestión que vale la pena abordar es el uso limitado de las TIC en 
la práctica docente. Nos encontramos en una era de revolución tecnológica, los 
avances son cada vez más grandes y los estudiantes están muy familiarizados 
con las tecnologías de la información y comunicación, en especial la internet.  
      Es necesario señalar que la asignatura donde se llevó a cabo esta 
investigación se caracteriza por su alto grado de dificultad y despierta poco 
interés; muchas veces causa frustración por la complejidad de los temas 
abordadosé esto se traduce en un alto índice de reprobación. Aunado a esto, 
en ciertas ocasiones, los programas de estudio de bachillerato no integran 
temas relacionados con la materia, lo cual dificulta aún más el aprendizaje de 
los alumnos de nuevo ingreso a la licenciatura.  
      Se puede abordar el problema desde diferentes enfoques, pero en esta 
ocasión se apostó por un cambio en el accionar del maestro, se mencionó que 
este accionar giraba en torno al magistrocentrismo, entonces una posible 
solución es dar un giro de 180 grados en este aspecto. Se diseñó una 
estrategia basada en el Aprendizaje Colaborativo (AC) y la utilización de 
herramientas Web 2.0; el AC permite que el alumno sea el protagonista en su 
propio proceso de aprendizaje y las herramientas Web facilitan la compartición 
de información, atraen la atención del alumno y sirven para reforzar el 
aprendizaje. 
      A continuación se expone un poco de información referente a los puntos 
centrales de la estrategia de enseñanza aplicada durante el proyecto de 
investigación. 
 
Aprendizaje Colaborativo 
 
La esencia del desarrollo de la capacidad mental de los seres humanos es el 
proceso de socialización, el hombre vive en una sociedad en la que se 
relaciona con otros sujetos, quienes tienen un impacto en su transformación 
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intelectual por medio de la transmisión y el aprendizaje de la cultura de la 
sociedad. La socialización se entiende como un proceso mediante el cual un 
individuo se  convierte en miembro de un grupo y asume las pautas de 
comportamiento características de tal grupo, lo que engloba normas, valores, 
actitudes, etc. (Muñoz, 2009).  
      La socialización en el ámbito educativo puede ser facilitada mediante el 
uso de ciertas estrategias que los docentes pueden incluir en su accionar, una 
de ellas es el AC, en donde se parte de la conformación de grupos de trabajo 
colaborativo los cuales según Trechera (2003), son un conjunto característico 
de dos o más personas que interactúan dinámica, interdependiente y 
adaptativamente con respecto a una meta, objetivo o misión y, cada uno tiene 
algunos roles o funciones específicos qué realizar. El número específico de 
integrantes en los grupos de trabajo colaborativo puede variar entre los 
diversos autores, sin embargo, todos concuerdan en utilizar grupos pequeños 
con un máximo de 5-6 integrantes. El AC es una estrategia que parte del 
llamado constructivismo sociocultural de Vygotsky, en donde uno de los puntos 
centrales es que el profesor pasa de ser el protagonista en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, a un rol de facilitador o mediador, en el cual el 
estudiante toma el control.  
 
Web 2.0 
 

Lo que se conoce como Web 2.0 es una incipiente realidad de internet 
que, con la ayuda de nuevas herramientas y tecnologías de corte informático, 
promueve que la organización y el flujo de información, cada vez más, 
dependan del comportamiento de las personas que acceden a ella, 
permitiéndose a éstas no solo un acceso mucho más fácil a los contenidos, 
sino su propia participación tanto en la clasificación de los mismos como en su 
construcción, mediante herramientas cada vez más fáciles e intuitivas de usar; 
es la Web de la información e interacción (Cobo y Pardo, 2007). 
      Las redes sociales como Facebook son características de la Web 2.0, y 
precisamente a través de esta plataforma se trabajó durante el curso de 
Bioquímica. 

 
Método 

 
La  presente  investigación es de carácter cualitativo etnográfico donde se 
aprende el modo de vida de una unidad social concreta. A través de ella se 
persigue la descripción o reconstrucción de la cultura, formas de vida y 
estructura social del objeto de estudio. La observación participante es  el 
método por excelencia utilizado en los estudios etnográficos, permite obtener 
datos sobre cualquier realidad social y prestar mayor atención al punto de vista 
de los actores, el grado de participación del investigador dependerá del objetivo 
perseguido (Rodríguez, Gil y García, 1999). Se trabajó con una muestra no 
probabilística intencional, puesto que fue el único grupo de primer año. 
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a) Participantes:  
 
El grupo de individuos que participaron en esta investigación pertenecen al 
primer año de la Licenciatura en Optometría, primer semestre del curso 2013-
2014. Iniciaron el curso 18 alumnos, 3 hombres y 15 mujeres, con edades que 
oscilan entre los 18 y 23 años. Todos son solteros, la mayoría son originarios 
de la ciudad de Culiacán, los demás pertenecen a diversos lugares del estado 
como Mazatlán, Escuinapa, Los Mochis; hay dos estudiantes que son de fuera 
del estado y pertenecen a las ciudades de México D.F. y Guadalajara, Jalisco 
(gráfica N° 3). 
 

Tabla 1. 
Edad y sexo de los alumnos 

EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL 

18 0 9 9 

19 0 3 3 

20 1 2 3 

21 1 1 2 

23 1 0 1 

TOTAL 3 15 18 

                Fuente: trabajo de campo, 2013 

 

Nueve de los dieciocho alumnos estudiaron en bachilleratos de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa (UAS), tres en instituciones privadas, cinco en el Colegio 
de Bachilleres del Estado de Sinaloa (COBAES) y uno en el Colegio Nacional 
de Educación Profesional Técnica (CONALEP). Culminaron sus estudios de 
preparatoria con promedios que van desde 7.5, el más bajo, hasta 9.9 el más 
alto. 
 

 
                    

Gráfica No. 1 Bachillerato de procedencia.  Fuente: trabajo de campo, 
2013. 
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Es importante mencionar que el nivel de estudios de los papás de los jóvenes 
va desde la primaria hasta la licenciatura. La gráfica No. 2 representa la 
escolaridad del padre, la mayoría de ellos tienen estudios profesionales. 
 
 
 

 
    

Gráfica No. 2 Nivel de estudios del padre. Fuente: trabajo de campo, 2013. 
 
En la gráfica No. 3 se muestra el nivel de estudios de la madre, 6 de ellas 
tienen estudios de licenciatura, 1 estudio carrera técnica y el resto se 
encuentran en los niveles menores de escolaridad. 

 

 
Gráfica No. 3 Nivel de estudios de la madre Fuente: trabajo de 

campo, 2013. 
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Otro punto que vale la pena rescatar es que a pesar de que algunos son 
originarios de zonas rurales, todos conocen y manejan la red social Facebook, 
así como otras. También poseen conocimientos básicos en computación, es 
decir, manejan Word, PowerPoint, etc. y doce de ellos manejan nivel medio del 
idioma inglés. 
 
Tabla 2. 
Red social usada por los estudiantes 

Red social Frecuencia 

Facebook 8 
Facebook y otras 10 
Total 18 
Fuente: trabajo de campo, 2013. 

     
Como se puede observar es un grupo heterogéneo, incluye alumnos que 
cursaron por algunos años otras carreras y otros que dejaron el estudio por un 
tiempo. Muchos de ellos no consideraban la Optometría como su primera 
opción para estudiar, más de alguno intentó ingresar a la facultad de Medicina 
y fue rechazado. Toda la información  descrita fue obtenida por medio de un 
cuestionario etnográfico (anexo 1) aplicado al inicio del curso. 

La muestra real con la que se trabajó el proyecto fueron 14 estudiantes, 
ya que 4 desertaron. Para proteger la identidad de los participantes se 
utilizaron nombres ficticios.      
 

b) Instrumentos/materiales:        
    

Para esta investigación se utilizó una combinación muy variada de 
herramientas con el fin de conocer la relación de las variables dependiente e 
independiente. Estos se clasificaron: 
 

1) Para conocer y describir el objeto de estudio: 
 

Observación cualitativa.- Para la observación cualitativa no se utilizan formatos 
o formularios de observación estandarizados. Se observa todo lo que se 
considere pertinente. Se utilizó una bitácora en la cual se describió todo lo 
considerado relevante durante las sesiones, tanto presenciales como no 
presenciales.  

Cuestionario etnográfico.- Esta herramienta fue aplicada al inicio del 
curso lo que permitió al docente comprender que el grupo de individuos 
participantes en el proyecto eran muy diferentes unos de otros. Además 
permitió hacer evidentes ciertos aspectos que podrían influir en el rendimiento 
del estudiante. El cuestionario se tomó del manual La tutoría académica en la 
UAS, guía práctica del profesor-tutor, escrito por Vargas Cuevas y Nava 
Gómez en el 2005. 
 

2) Como herramientas de enseñanza-aprendizaje: 
 
Ensayo.- El ensayo fue utilizado como un producto de trabajo final para abordar 
los últimos temas del programa, algunos estudiantes presentaron dificultades 
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pues en cierta forma, están acostumbrados a realizar resúmenes mas no 
ensayos (que requieren la expresión o visión personal del tema). 

Lluvia de ideas.- La lluvia de ideas fue una técnica a la cual se recurrió 
de manera constante, pues permite saber en poco tiempo el conocimiento 
previo del alumno sobre cierta temática. 

Preguntas guía.- La técnica sirve para activar el conocimiento previo del 
estudiante, también para visualizar de manera general el tema a abordar. Las 
preguntas guía al igual que la lluvia de ideas fueron muy utilizadas al inicio de 
las sesiones. 

Cuadro comparativo.- El cuadro comparativo como producto de trabajo 
fue muy útil para tratar ciertos temas, puesto que al realizar comparaciones el 
estudiante pudo comprender de mejor manera el contenido temático.  

Resumen.- El resumen se empleó como producto de trabajo cuando se 
trataron contenidos muy extensos, la finalidad era que el estudiante llevara a 
cabo una lectura completa de los temas y desarrollara su capacidad de 
sintetizar información.  

Cuadro SQA.- Para el proyecto el cuadro SQA se utilizó como producto 
de trabajo en temas complejos, por ejemplo ñpH, §cidos y basesò la finalidad 
más que nada fue revisar si el alumno había comprendido los puntos básicos 
de la temática. 

Mapa conceptual.- Los mapas conceptuales fueron un recurso muy 
utilizado durante el proyecto de intervención, pues permiten ordenar una gran 
cantidad de información en espacio reducido, lo que facilita el estudio y 
comprensión de los temas. 

Mapa mental.- El mapa mental fue otra opción de organizador gráfico 
utilizado como producto de trabajo, llamó mucho la atención de los alumnos 
pues su naturaleza se presta para ser vistoso e imaginativo.    

Debate.- Durante las sesiones presenciales se utilizó una variante de 
debate, el salón de clases se dividió en pequeños grupos responsables de 
defender cierta postura sobre los temas, por ejemplo destacar la parte positiva 
de estudiar Bioquímica (mientras que otros tenían como misión destacar los 
contras de la asignatura), fueron ejercicios muy divertidos y dinámicos. 

Técnica Jigsaw.- Esta técnica fue de las más utilizadas a lo largo de todo 
el proyecto, pues la división en pequeñas partes de los contenidos temáticos 
facilita su abordaje y comprensión, además permite abarcar grandes 
contenidos en corto tiempo. 
  

3) Para fines evaluativos: 
 
Rúbrica.- Las rúbricas fueron el instrumento más empleado para la valoración 
de productos de trabajo en esta investigación, puesto que permiten una 
evaluación más justa, en la cual el estudiante es consciente del qué y cómo 
será calificado.  

Lista de cotejo.- En la investigación se utilizó una lista de cotejo para la 
valoración de la participación de los estudiantes en las sesiones no 
presenciales. 

Examen.- Se aplicó un examen escrito durante 3 de los 4 parciales en 
los que se dividió el contenido temático de la asignatura Bioquímica General; el 
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tipo de examen empleado consistió en una combinación de preguntas de 
opción múltiple, verdadero/falso y preguntas abiertas. Lo más importante fue la 
revisión y discusión de los resultados arrojados por los exámenes, este fue el 
espacio para la realimentación de los temas. 
 
c)  Procedimiento: 
 
Básicamente consistió en aplicar al grupo, una nueva metodología para la 
impartición de clases que se centró en el AC en combinación con la plataforma 
Facebook y otras herramientas Web. Para la obtención del rendimiento 
académico se consideraron los parámetros de participación, asistencia, 
productos de trabajo y examen escrito, los porcentajes fueron establecidos en 
conjunto con los estudiantes y quedaron de la siguiente manera: 
 
1. Participación 30%, ya que el AC es una estrategia dinámica, interactiva en la 
cual la participación y protagonismo del alumnado es fundamental. 
2. Productos de trabajo 30%, el punto fuerte del AC es el trabajo en conjunto 
para cumplir un objetivo común y, para obtener evidencias del cumplimiento de 
tal objetivo se decidió que los estudiantes generen productos de trabajo de 
calidad. 
3. Examen escrito 30%, su función es demostrar conocimientos conceptuales, 
también sirve para detectar fallas y revisar progreso. El examen motiva a 
estudiar y mediante una buena realimentación se puede aprender más. 
4. Asistencia 10%, pues demuestra interés, responsabilidad, regularidad, es un 
hábito de vida importante que influirá en la vida profesional del estudiante. 
 
Se realizaron tres cortes (parciales) a lo largo del semestre, cada uno con su 
respectivo examen parcial escrito, un conjunto de productos de trabajo, un 
número de participaciones y asistencia. El promedio de los tres parciales es 
equivalente al 80% de su calificación final en la asignatura, el 20% restante se 
obtuvo por medio de la elaboración de un trabajo final que consistió en un 
ensayo individual, cuyos criterios fueron descritos en una rúbrica.   

El proyecto tuvo lugar en el semestre de agosto a diciembre de 2013, al 
inicio del curso se les indicó a los alumnos que los productos de trabajo 
electrónicos fueran enviados al correo creado especialmente, también fueron 
invitados a formar parte del grupo de Facebook de Bioquímica y fueron 
notificadas las siguientes reglas: el grupo es exclusivo para estudiantes del 
grupo I-I de Optometría, de preferencia sólo se comentarán temas relacionados 
con el programa de estudios, se pueden publicar notificaciones siempre y 
cuando sean relevantes con respecto a la escuela (por ejemplo si hubiera 
alguna suspensión de labores, cambio de horario, etc.), las publicaciones se 
deberán hacer guardando respeto a su profesor y a sus compañeros.  

Posteriormente se explicó a los alumnos que para muchas de las 
sesiones presenciales iba a ser necesario que realizaran una lectura previa 
sobre el tema en cuestión, este punto es sumamente importante, la idea no era 
que el alumno estudiara en su casa sólo y aprendiera fácilmente, esto es 
prácticamente imposible, el objetivo era que el muchacho llegara a la clase con 
un conocimiento previo del tema.   
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Las sesiones presenciales se desarrollaron de la siguiente manera: 
 

- Se indicó el tema a tratar, se pidió lectura previa y/o traer información a clase, 
la cual en varias ocasiones se les facilitó por medio del grupo de Facebook. 
- Se realizó una actividad para activación del conocimiento previo. 
- Se organizó el grupo en pequeños equipos de entre 3 y 5 integrantes. 
- Se asignó un tiempo para que cada equipo interaccionara y discutiera el tema, 
en este momento era válido pedir asesoría al facilitador para resolver dudas. 
- Se pidió cumplir con un objetivo común: elaborar producto de trabajo y 
socializarlo con el resto del grupo. 
- Se dio el cierre de la clase por parte del facilitador. 
   
   Para las sesiones no presenciales se trabajó de la siguiente manera: 
 
- Como el objetivo de estas sesiones era reforzar el conocimiento se realizaron 
al finalizar cada unidad temática. Las indicaciones se dieron vía Facebook.  
- Algunas de las actividades efectuadas fueron realizar aportaciones en foros 
(creados en el grupo de Facebook), realizar productos de trabajo electrónicos, 
resolver Webquest, subir fotos de evidencias de trabajo, resolver cuestionarios, 
etc. 
- La plataforma Facebook fue la parte central de estas sesiones, la asesoría del 
facilitador también se brindó en línea por medio del chat. 
 
Cada una de las sesiones, tanto presenciales como no presenciales fue 
registrada utilizando una bitácora. Además se pidió la opinión de los 
estudiantes en el mes de octubre, es decir a la mitad del proyecto y también al 
final, la cual quedó registrada en forma física y electrónica, esto con el 
propósito de conocer si la estrategia fue del agrado de los estudiantes. 
 
Resultados 
 
Se exponen los promedios del grupo en cada uno de los criterios evaluativos: 
 

Primer parcial  
 
- Asistencia 9.78% (de un total de 10%). 
- Productos de trabajo 28.28% (de un total de 30%) 
- Examen escrito 7.15 (4 alumnos con calificación menor de 6.0) 
- Participación 26.07% (de un total de 30%) 
- Calificación promediada 85.59% (1 alumno reprobado). 
 
Durante este período fue lógico considerar que los estudiantes iban a 
experimentar un proceso de ajuste, es decir, un determinado tiempo para 
acoplarse a la forma de trabajar en clase, puesto que el AC es una estrategia 
que muchos no conocen. En efecto, durante la aplicación del proyecto se 
presentó algo de resistencia por parte de los estudiantes para esta 
metodología, como lo menciona Osuna (2008) en su estudio, afortunadamente 
la mayor parte del grupo eran jóvenes extrovertidos que permitieron que las 
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sesiones transcurrieran cada vez con mayor facilidad. La alumna Gabriela 
obtuvo una calificación reprobatoria en este periodo, cabe aclarar que la 
estudiante ingresó algo tarde al curso y esto definitivamente repercutió en su 
rendimiento. 
 

Segundo parcial 
 
- Asistencia 9.71% (de un total de 10%) 
- Productos de trabajo 27.86% (de un total de 30%) 
- Examen escrito 6.40 (5 alumnos con calificación menor de 6.0) 
- Participación 26.42% (de un total de 30%) 
- Calificación promediada 83.22% (0 alumnos reprobados)  
 
Durante el segundo parcial los estudiantes se mostraron más cómodos con la 
metodología de enseñanza, sus participaciones fueron más fluidas y los 
productos de trabajo de mayor calidad, esto en concordancia con el trabajo de 
Noyola (2009), quien menciona que a medida que pasa el tiempo los 
estudiantes se acoplan a la estrategia AC y mejoran su accionar; sin embargo 5 
alumnos obtuvieron una calificación reprobatoria en el examen escrito (uno 
más con respecto al parcial anterior), es importante señalar que los contenidos 
temáticos van aumentando significativamente de dificultad a medida que se 
avanza en el semestre y esto probablemente fue lo que ocasionó este 
fenómeno; a pesar de lo anterior, ningún estudiante obtuvo una calificación 
promediada reprobatoria.  
 

Tercer parcial  
 
- Asistencia 9.85% (de un total de 10%) 
- Productos de trabajo 22.85% (de un total de 30%) 
- Examen escrito 6.94 (4 alumnos con calificación menor de 6.0) 
- Participación 25.71% (de un total de 30%) 
- Calificación promediada 79.44% (1 alumno reprobado) 
 
El tercer periodo parcial fue el más difícil en todos los sentidos, los temas más 
complejos fueron abordados, el tiempo se agotaba puesto que por problemas 
administrativos las clases se iniciaron tarde en la Licenciatura y los estudiantes 
estaban muy presionados por trabajos finales, exámenes y proyectos de todas 
las asignaturas. 

El resultado fue una disminución con respecto a los parciales anteriores 
en los criterios de participación y productos de trabajo. El caso del alumno 
Miguel, quien tuvo el rendimiento más bajo repercutió en el promedio grupal, el 
estudiante no cumplió con ninguno de los criterios evaluativos y 
desafortunadamente reprobó en este periodo parcial, el joven estaba pasando 
por una serie de problemas familiares fuertes que le ocasionaron un desajuste 
en su desempeño.  
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Tabla 3. 
Promedios del grupo en los 3 parciales 

CRITERIO PARCIAL 1 PARCIAL 2 PARCIAL 3 

Asistencia (10%) 9.78 9.71 9.85 

Productos (30%) 28.28 27.86 22.85 

Examen (30%) 21.45 19.20 20.82 

Participación (30%) 26.07 26.42 25.71 

PROMEDIO 85.59 83.22 79.44 

Fuente: trabajo de campo, 2013. 

 
A pesar de los inconvenientes anteriores el grupo pudo sobreponerse y se 
obtuvieron resultados positivos. Con todos los criterios evaluativos cubiertos, 
revisados y promediados se obtuvo la calificación semestral de la asignatura 
Bioquímica general, incluyendo la calificación del trabajo escrito final (ensayo).  

Es importante destacar que ningún estudiante obtuvo una calificación 
reprobatoria, lo cual resulta notable al tratar de asignaturas de gran 
complejidad a nivel universitario como lo es la Bioquímica, esto se logró en 
gran medida por la utilización de estrategias colaborativas que, como lo 
menciona Maldonado (2008), aumentan la motivación hacia la búsqueda del 
conocimiento lo que repercute directamente en el rendimiento académico del 
estudiante.  

 Para la calificación semestral se utilizó la escala del 1 al 10 pues es 
como se solicita en la Universidad Autónoma de Sinaloa, el resultado más bajo 
corresponde al estudiante Miguel con 6.42 (alumno representado con el 
número 13 en la gráfica 23) y el más alto corresponde al joven Arturo con 9.65, 
el promedio grupal fue de 8.29, un número muy bueno y que contrastado con 
experiencias anteriores es alentador. A continuación se presenta el conjunto de 
las calificaciones semestrales:   
 

 
Gráfica No.4 Calificación semestral Fuente: trabajo de campo, 2013. 
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Los resultados finales considerando a la variable rendimiento académico fueron 
muy buenos, no fue posible obtener un promedio grupal arriba de 8.0 en 
ninguno de los cursos anteriores de Bioquímica general en la Licenciatura en 
Optometría (cuando se utilizaron estrategias de tipo tradicionalistas). Esto se 
debe en gran parte a la buena elaboración de productos de trabajo por parte de 
los alumnos a lo largo del semestre, punto que destaca Bonals (2002) quien  
menciona que el AC aumenta la productividad. 

Se consideran de especial importancia los trabajos de Osuna (2008) y 
Montes de Oca y otros (2012), ya que en ellos se afirma que al utilizar 
estrategias grupales se favorece el accionar de los estudiantes, disminuye la 
dependencia con respecto al maestro y finalmente aumentan su rendimiento 
académico. Es preciso mencionar en este apartado el trabajo de Eggen y 
Donald (2000) quienes aseguran que el trabajo en equipo colaborativo es una 
garantía de éxito académico y no solo se limitan a las calificaciones sino a 
aspectos motivacionales, afectivos-relacionales y otras variables que a pesar 
de no haber sido consideradas saltan a la vista. 

Con respecto a la utilización de herramientas tecnológicas para fines 
educativos, la experiencia vivida durante este proyecto de intervención fue muy 
similar a trabajos anteriores, como lo mencionan Ramírez (2013) y Sandoval, 
Romero y Heredia (2013), las tics y en específico las redes sociales favorecen 
las actividades escolares ya que los estudiantes las conocen muy bien y es 
importante que los maestros las integren en su práctica.  

La plataforma Facebook, la red social más popular en América Latina, 
fue la herramienta Web 2.0 perfecta para compartir información con los 
alumnos, crear foros de discusión y subir evidencias de aprendizaje, los 
jóvenes conocían perfectamente la plataforma y no tuvieron ningún problema 
para utilizarla, sin embargo se considera que las herramientas tecnológicas 
deben ser usadas como un apoyo y no como un sustituto al docente.   

Ahora bien, considerando a la segunda variable de interés en la 
investigación, la cual fue determinada a través del análisis de los comentarios 
de los estudiantes en dos cortes, a mitad del semestre y al final, se rescatan los 
siguientes puntos: 
 

Mitad de semestre      
 

1. 9 de los 14 estudiantes consideraron que las clases fueron muy 
dinámicas. 

2. A 13 les gustó la idea de trabajar colaborativamente. 
3. 4 manifestaron que les gustaría una mayor participación del docente. 
4. 3 estudiantes manifestaron que la información de los temas 

proporcionada por el docente y compartida vía Facebook, se sube muy 
tarde y esto les ocasiona problemas.  

5. 4 alumnos resaltaron la complejidad de la asignatura. 
6. 4 alumnos consideran que el facilitador es paciente y buena onda. 

 
Como se aclaró en el apartado anterior, después de la revisión de los 
comentarios de mitad de semestre, se realizaron los ajustes pertinentes y 
posteriormente se continuó con el proyecto de investigación hasta terminar las 
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sesiones. Se pidió nuevamente la opinión de los estudiantes con respecto al 
curso, esto con el objetivo de conocer si las expectativas fueron cumplidas, si 
hubo mejoras o si la forma de trabajar en clase simple y sencillamente no les 
funcionó. Se rescatan los siguientes puntos:   
 

Final de semestre 
 

1. 9 de 14 estudiantes consideraron los temas más digeribles (es decir, 
menor complejidad) 

2. 9 de 14 estudiantes consideraron que el facilitador les ayudó a resolver 
dudas (asesoría) 

3. 8 de 14 resaltaron el dinamismo en clase. 
4. 2 alumnos comentaron que se realizó un buen trabajo a pesar de que no 

se contaba con mucho tiempo (las clases iniciaron tarde). 
5. 14 de 14, es decir todos, expresaron agrado por la forma en que se 

trabajó durante el semestre (AC y Web 2.0) 
 
Es evidente que los alumnos mostraron un agrado por la nueva metodología de 
impartición de clases, puesto que de acuerdo a Torres (2014) y Prada (2013) el 
incluir herramientas Web 2.0 constituye una garantía de que los cursos serán 
atractivos para los jóvenes estudiantes.  

Además el hecho de que durante todo el semestre su asistencia fuera 
excelente demuestra que les importaba la clase y que por lo tanto estaban 
interesados en ella (interés proviene del latín interesse que significa importar), 
sus porcentajes en participación y la elaboración de productos también fueron 
buenos y el hecho de que los signos del aburrimiento en clase fueron mínimos 
(solo al final del semestre se observaron alumnos muy pasivos, y se atribuye al 
agotamiento por la demanda de trabajos y exámenes) demuestran que el AC y 
las herramientas Web 2.0 constituyen una estrategia híbrida que permite 
rediseñar completamente la forma de impartir clases y que la respuesta de los 
estudiantes es favorable.  

El aburrimiento en clase era una de los problemas más grandes en los 
cursos anteriores de Bioquímica general, por lo tanto se considera que el 
interés por la materia aumentó considerablemente en concordancia con el 
trabajo de Salazar (2011) y en contraste con el trabajo de Rubio (2009) quien 
afirma que el hecho de utilizar estrategias cooperativistas no tiene un impacto 
en el interés del estudiante por la materia.  
 
Conclusiones 
 
En primer instancia se considera que el punto central de la investigación 
(mejorar el rendimiento académico y el interés por la asignatura) se cumple, 
puesto que el promedio grupal fue de 8.29, lo cual jamás se había logrado, 
además el hecho de que ningún alumno obtuvo una calificación reprobatoria es 
alentador y tampoco se había conseguido con las estrategias de cursos 
anteriores, las cuales como se explicó en secciones pasadas, estaban 
centradas en el tradicionalismo. El aumento del interés por la asignatura se vio 
reflejado en los comentarios positivos por parte de los estudiantes así como en 
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sus altos porcentajes de asistencia, participación y la elaboración de productos 
de trabajo durante el curso.  

Es sustancial señalar que el punto fuerte de esta investigación radicó en 
las experiencias vividas y descritas día a día con los estudiantes del grupo I-I 
de la Licenciatura en Optometría del Centro de Investigación y Docencia en 
Ciencias de la Salud. La parte estadística pasó a segundo término a pesar de 
haber medido el rendimiento académico. Fue una experiencia muy diferente, 
muy bonita, tal vez las calificaciones de los estudiantes no fueron excelentes, 
pero resultaron bastante aceptables. 

Se llegó a conocer muy a bien a los jóvenes y se logró establecer una 
relación de confianza, de apoyo entre todos, probablemente el hecho de 
solamente medir el rendimiento académico y el interés por la asignatura no 
refleje todas las ventajas que permite el desarrollar sesiones centradas en 
grupos de aprendizaje con apoyo en las herramientas tecnológicas, pero como 
un primer acercamiento fue perfecto. Definitivamente se recomienda este tipo 
de estrategia a los compañeros docentes. 
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Resumen 
 
Antes de que el estudiante emprenda un curso o plan de estudios es importante para el docente 
conocer y homologar el nivel de sus conocimientos con el propósito de obtener los mejores resultados, 
generalmente el proceso educativo inicia con una evaluación previa y viene acompañado de un 
ǘǊŀǘŀƳƛŜƴǘƻ ǉǳŜΣ Ŝƴ ŞǎǘŜ ŎŀǎƻΣ ŎƻƴǎƛǎǘŜ Ŝƴ ǳƴ άŎǳǊǎƻ ŘŜ ƛƴŘǳŎŎƛƽƴέ ǉǳŜ ǎŜ ƛƴcluye en la etapa de la 
prueba test retest de formas equivalentes del Instrumento de Evaluación diagnóstica del ingreso al 
bachillerato que se aplica a nivel nacional en los Colegios de Estudios científicos y Tecnológicos de los 
Estados (CECyTEs); el caso de estudio en particular se realizó en el CECyTE de Durango. El objetivo del 
trabajo fue determinar el efecto del curso de inducción en la aplicación test-retest del Instrumento de 
evaluación diagnóstica del ingreso al bachillerato. El método que se utilizó sienta sus bases en el 
enfoque metodológico de corte cuantitativo, mediante el uso del método cuasiexperimental, con un 
alcance correlacional mediante un diseño panel; la información se obtuvo de 33 estudiantes que fueron 
seleccionados por haber cumplido con la aplicación del test-retest del Instrumento en sus áreas de 
conocimiento de HM (habilidad matemática) y Habilidad Lectora (HL), datos que fueron analizados a 
ǘǊŀǾŞǎ ŘŜ ƭŀ ǇǊǳŜōŀ άǘέ ŘŜ ƳǳŜǎǘǊŀǎ ǊŜƭŀŎƛƻƴŀŘŀǎΦ Los resultados indicaron que en el área de HM el curso 
de inducción tiene un efecto positivo pero sin ser significativo; en el área de HL, el resultado del curso de 
inducción tuvo un efecto negativo y de manera significativa.      
 
Palabras claves: Efecto, tratamiento, instrumento y evaluación 
 
Abstract 
 
Before students undertake a course or curriculum is important for teachers to know and standardize the 
level of knowledge in order to get the best results, the educational process usually starts with an 
appraisal and is accompanied by a treatment in this case, is a "introductory course" that is included in 
the test stage test retest of equivalent forms of diagnostic Assessment Instrument entrance to high 
school applied nationally in the College of science and Technology Studies United (CECYTES); For 
particular study was conducted at the CECyTE of Durango. The objective was to determine the effect of 
induction course on the test-retest application of diagnostic assessment instrument for entry into 
school. The method used, are built upon the methodological approach of quantitative nature, using the 
quasi-experimental method with a correlation range by a panel design; Information was obtained from 
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33 students who were selected for having completed the implementation of test-retest Instrument in 
their areas of expertise of HM (math skills) and Skill Reader (HL), data were analyzed by the test " t 
"related samples. The results indicated that in the area of HM the induction course has a positive but 
without significant effect; HL in the area, the result of induction course had a negative effect and 
significantly. 
 
Keywords: Effect, treatment, and evaluation tool 

 
 
Sustento teórico 
 
A partir de 1930, con las valiosas aportaciones de Ralph Tyler (Skinner 1973) a 
quien se le considera el padre de la evaluación educativa y a la que 
conceptualizó como un proceso, sistemático, gradual y continuo que valora los 
cambios producidos en la conducta del educando, la eficacia de las técnicas 
empleadas, la capacidad del educador, la calidad del currículo y todo cuanto 
converge en la realización del hecho educativo. 

(é) s·lo en el siglo XX comenz· la tarea de medir y evaluar el 
aprendizaje de acuerdo con pautas sistemáticas, con un sólido respaldo 
científico y el empleo de una gran variedad de técnicas. A las primeras pruebas 
normalizadas de inteligencia y rendimiento aplicadas durante el primer cuarto 
de siglo sigui· una verdadera avalancha de ñtestsò de diferentes tipos, niveles y 
propósitos. Dentro de esta tónica, en la mayoría de los países latinoamericanos 
se adoptó el sistema de las ñpruebas objetivasò. Sin embargo ante las 
dificultades de diverso orden- geográfico, político, económico, etc.- para 
estandarizar racionalmente el sistema, los maestros y profesores se vieron 
obligados a seguir utilizando pruebas elaboradas por ellos mismos. (Bloom, 
Hastings & Madaus, 1975, p. 10)  

La evaluación en este sentido es entendida como un proceso sistemático 
y continuo, el cual descarta las improvisaciones y las observaciones no 
controladas, debe partir del principio de que los objetivos educativos han sido 
previamente establecidos e identificados en atención a todas las 
manifestaciones de la conducta escolar, a los rasgos de su personalidad y a los 
factores que condicionan unos y otros y, es un proceso continuo porque su 
acción no se detiene, ni sus resultados se logran aisladamente, su acción se 
integra permanentemente en el quehacer educativo y forma parte intrínseca de 
él. 

La evaluación adecuada al modelo de aprendizaje conductual que se 
desarrolló en este periodo de tiempo, es apoyada por la investigación 
experimental y de otros métodos de investigación que se basan en principios 
psicométricos y se asocian a menudo a términos como el análisis cuantitativo, 
la investigación científica, los datos duros, las variables, las pruebas de 
hipótesis y la estadística. 

Casacuberta (2001) caracteriza la esencia del conductismo de la siguiente 
manera:  

 
(é) el conductismo part²a de la premisa de que lo ¼nico que pod²a estudiar la 
psicología ïsi quería ser cierta- era el comportamiento observable. La mente ï
si existía- sería una caja negra sobre la que no se podía hacer ninguna 
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hipótesis. La función del psicólogo sería simplemente asignar determinadas 
respuestas a determinados estímulos. (p. 93)    
 
En el campo educativo la evaluación puede tener diferentes objetivos de 
análisis, entre ellos  se puede encontrar: la administración escolar, el personal 
docente, los procedimientos de enseñanza-aprendizaje, y las instalaciones 
entre otros; las funciones de la evaluación puede tener un carácter de 
diagnóstico, de pronóstico, de orientación, de clasificación y de calificación.  

Con la expansión educativa en las décadas de los cincuenta y sesenta 
surgieron las preocupaciones por la rendición de cuentas, lo que condujo al 
empleo de sistemas de información y de procedimientos para monitorear los 
programas como parte de la administración social; a finales de los sesenta, se 
hace la crítica del modelo tradicional de evaluación y, en la siguiente década, 
surgen nuevas formas para evaluar las innovaciones educativas. 

Una nueva concepción evaluativa fue la naturalista, que básicamente 
consiste en reunir información y a una serie de criterios para elaborar juicios en 
relación a una innovación, programa o producto educativo, considerando su 
fortaleza y debilidad, su aptitud o validez, en la que la información se recoge de 
forma sistemática a través de un método natural de investigación.  

La evaluación naturalista tiene sustento en el trabajo antropológico o 
sociológico realizado sobre el terreno y se caracteriza porque el investigador 
pasa un tiempo relativamente prolongado en el lugar de los hechos, estudiando 
la cultura o la vida social de un grupo, en circunstancias que se producen de 
forma natural, marcando su diferencia con la investigación experimental y 
adoptando términos como el análisis cualitativo, los estudios etnográficos, el 
estudio sobre el terreno, el método de estudio de casos, los datos blandos, la 
descripción y la interpretación. 

Comparados con los métodos clásicos, tienden a ser más extensivos (no 
necesariamente centrados en datos numéricos), más naturalistas (basados en la 
actividad del programa o proceso, más que en su intento o logro), y más 
adaptables (no constreñidos por diseños experimentales o preordenados). 
Asimismo, muy probablemente son sensibles a los diferentes valores de los 
participantes en el programa, suscriben métodos empíricos que incorporan 
trabajo de campo etnográfico, desarrollan materiales de retroalimentación 
formulados en el lenguaje natural de los destinatarios, y desplazan el lugar de 
los juicios formales, del evaluador a los participantes. (Hamilton, p. 812 1977, 
citado por De la Garza, 2004) 

En la actualidad los dos enfoques metodológicos que sustentan estas 
formas de evaluación del aprendizaje se encuentran vigentes, las debilidades y 
fortalezas que ha observado cada una de ellas han servido de estímulo para 
evolucionar y tratar de aportar resultados más confiables y mayor validez en 
sus procesos evaluativos y, no es rara la expresión de expertos en el tema 
sobre la benevolencia de su posible complementación e integración, siempre 
en el marco de respeto hacia sus postulados que a lo largo de la historia los ha 
identificado.    

La evaluación en los centros educativos representa un medio para lograr 
una educación de calidad a través de un sistema que permita controlar, valorar 
y tomar decisiones en un proceso continuo y sistemático que facilite un 
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desarrollo en el logro de los objetivos y de este modo, avanzar y construir una 
educación con calidad. 

La evaluación de la Calidad concebida como mejora de la educación y 
como respuesta a una nueva época socialé, est§ demandando un nuevo 
sistema de medida basado en la respuesta de las instituciones a la sociedad. 
Las medidas de los sistemas anteriores carecen de sentido si la organización 
educativa no responde a su verdadera razón de ser. Si la Calidad de un centro 
se mide por el grado en que la educación/formación que ofrece responde a las 
demandas de los que la reciben, es evidente que las medidas tradicionales son 
inoperantes. (Municio, 2003, p. 37) 

De acuerdo con Municio, entonces la evaluación tiene una ejecución 
vertical descendente donde la educación debe atender en un primer momento 
a las necesidades sociales y para lograrlo  han de desarrollarse procesos de 
evaluación en el ámbito de los aprendizajes que produzcan un cambio positivo 
en las aportaciones metodológicas vinculadas a la medida, ampliando el campo 
de evaluación mediante la incorporación de sistemas, procesos, centros 
educativos y práctica docente, entre otros. 

Una estrategia que se ha desarrollado a través del tiempo para lograr lo 
anterior, ha sido posible por la integración y aplicación de modelos centrados 
en el diagn·stico para la mejora de los estudiantes, ñé si la finalidad de la 
escuela es ayudar a equilibrar la desigualdad, la evaluación será un medio para 
saber c·mo ayudar a quienes m§s lo necesitanò (Santos, 1998, 7); estos 
modelos en buena medida se han apoyado en pruebas criteriales, con un 
carácter  formativo y centrando su interés en la búsqueda de fórmulas que 
puedan cubrir las necesidades detectadas en los alumnos. 

Se habla de una evaluación diagnóstica para designar aquel acto 
cuando se juzga de antemano lo que puede ocurrir durante el hecho educativo 
o después de él; su propósito es tomar las decisiones pertinentes para hacer al 
hecho educativo más eficaz; su función es identificar la realidad particular del 
alumno comparándola con la realidad pretendida en los objetivos de 
enseñanza-aprendizaje; Carreño (2003) afirma que: 

Con las pruebas diagnósticas exploraremos aquellos aprendizajes que el 
alumno debiera poseer como antecedente para el curso o la porción que 
iniciaremos, así como una muestra relativamente pequeña de los propios 
objetivos del curso. Esto nos permitirá deslindar el punto lógico de partida de 
las experiencias educativas que emprendamos, según el alumno posea o no 
los requisitos y los aprendizajes del curso mismo. (p. 24) 

Para éste tipo de evaluación es recomendable el uso de las pruebas 
objetivas estructuradas, instrumentos adecuados para la recogida de 
información de cuyo análisis es posible, explorar y/o reconocer la situación real 
de los estudiantes en relación con el hecho educativo. 
 
Planteamiento del problema  
 
Un problema de importancia en los Sistemas y Subsistemas de Educación 
Media Superior (SEMS) de nuestro país, es el de establecer evaluaciones 
válidas y justas para acceder a este nivel educativo; se entiende por válidas 
aquellos resultados que identifican, en los aspirantes, las características 
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necesarias para desarrollarse de manera exitosa en el bachillerato, y justas 
cuando brinda la misma oportunidad a todo aquel que pretende continuar sus 
estudios; esta situación aunque parece sencilla presenta dificultades 
complicadas que van desde la identificación de los aspectos a evaluar, el tipo 
de evaluación y características psicosociales del ambiente institucional y del 
ambiente de la comunidad de la que proviene el aspirante. 

El tema de la evaluación educativa ha sido y es un asunto complicado; 
por un lado, expertos en el tema manifiestan su percepción de que la 
objetividad de los instrumentos de medición ha sido ignorada en la medición de 
los procesos educativos que buscan la correspondencia entre lo enseñado y lo 
aprendido, obteniendo con ello una suplantación de la construcción teórica del 
concepto aprendizaje por procedimientos técnico-operativos, observando que 
la cuantificación ha estado por encima de una evaluación integral de un 
proceso educativo, observando que a pesar de que ese modelo cuantitativo no 
es consistente con el proceso, se sigue utilizando. 

La evaluación de corte instrumentalista es ampliamente utilizada en el 
Sistema Educativo Nacional, y se ha constituido como un elemento inherente a 
todo proceso de medición, pero a decir de algunos estudiosos, no a un proceso 
educativo, argumentando que el examen oculta la realidad y que ha sido 
sobrevalorado por la sociedad en su conjunto y por los sujetos del proceso 
educativo. 

Las escuelas de Educación Media Superior (EMS) y específicamente los 
Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos de los Estados (CECyTEs), 
implementaron diversas  estrategias con la finalidad de prestar un servicio 
educativo de calidad, intentando con ellas minimizar las dificultades 
académicas a sus alumnos de nuevo ingreso, una de ellas consistió en 
reconocer el nivel en que se encuentran tanto en habilidades lectoras como 
habilidades matemáticas, ya que éstas son básicas en la adquisición de otros 
saberes. 

Para contribuir al logro de su propósito a nivel nacional, los Colegios 
llevan a cabo un proceso de evaluación diagnóstica del ingreso al bachillerato, 
bajo el supuesto de que a su final el estudiante podrá realizar un 
autodiagnóstico con ayuda del material que incluye actividades y ejercicios 
ubicados en un contexto específico; es decir, no son conocimientos aislados 
que pretendan la memorización, por el contrario, su propósito es proporcionarle 
herramientas en ambas habilidades para que de esta manera aproveche sus 
fortalezas y emprenda acciones para aminorar sus debilidades. 

Tomando en cuenta las diversas opiniones acerca del complicado tema 
de la evaluación y sus diversas conceptualizaciones, éste trabajo adopta como 
objeto de estudio el ñInstrumento de evaluaci·n diagn·stica de ingreso al 
bachilleratoò, con el objetivo general de medir el efecto del curso de inducción 
en la aplicación del retest de habilidad matemática y habilidad lectora.  

 
Objetivo general 
 
Determinar el efecto del curso de inducción en la aplicación del Instrumento de 
evaluación diagnóstica del ingreso al bachillerato. 
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Justificación 
 
El trabajo de investigación se realizó para obtener información objetiva y 
confiable sobre el efecto que tiene el curso de inducción en el proceso de la 
aplicación del Instrumento de evaluación diagnóstica. 

El estudio se considera importante porque los resultados obtenidos 
pueden ser un referente confiable para que  docentes y autoridades educativas 
puedan perfeccionar y/o realizar cambios en la estructura y contenido del curso 
de inducción, como un medio para contribuir a la mejora de la calidad educativa 
de éste nivel educativo.   
 
Metodología 
 
El desarrollo del método que se utilizó, sienta sus bases en el enfoque 
metodológico de corte cuantitativo, mediante el uso del método 
cuasiexperimental, con un alcance correlacional mediante un diseño panel; éste 
se apoya en  la filosofía realista, defensora de que el mundo se puede captar tal 
como es; sostiene la idea de que el conocimiento de la realidad sólo es posible 
a través del método deductivo y las técnicas cuantitativas. 
 
          Los diseños cuasiexperimentales se diferencian de los experimentales 
verdaderos porque en aquellos el investigador ejerce poco o ningún control 
sobre las variables extrañas, los sujetos participantes de la investigación se 
pueden asignar aleatoriamente a los grupos y algunas veces se tiene grupo de 
control. 
 
          Estos diseños usualmente se utilizan para grupos ya constituidos. 
 
          Los siguientes son algunos diseños cuasiexperimentales: 
 

¶ Diseños de un grupo con medición antes y después. 

¶ Diseños con grupo de comparación equivalente. 

¶ Diseños con series de tiempo interrumpidos. (Bernal, 2010. 
p. 146) 

 
Selección de la muestra 
 
Los datos recolectados fueron las respuestas a las preguntas correspondientes 
al test de HM y HL que realizaron 34 estudiantes, la selección de los 
participantes fue de forma determinística observando que fue el máximo marco 
poblacional que cubrió con los requisitos adecuados para el objetivo de la 
investigación entre los que se consideró: su participación en la aplicación del 
test, en el curso de inducción, en la aplicación del retest y, su ingreso y 
permanencia en el plantel CECyTE 01.    
 

En este sentido Babbie (2000) expresa que: 
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(é) en muchas situaciones de investigaci·n el muestreo probabil²stico 
es imposible o inadecuado, y son más convenientes las técnicas de 
muestreo no probabilístico. A veces es apropiado elegir una muestra 
sobre la base de nuestros conocimientos de la población, sus elementos 
y la naturaleza de los objetivos de nuestra investigación; en suma, 
basados en nuestro juicio y el propósito del estudio. (pp. 173, 174)   

 

 
En su primera aplicación, el Instrumento de evaluación diagnóstica estuvo 
integrado por 37 reactivos en la disciplina de HM (se aclara que el ítem número 
15 fue descartado porque entre sus opciones de respuesta no se encontraba la 
correcta), mientras que el de HL estuvo integrado por 39 reactivos; en la 
aplicación del retest se computaron 37 reactivos para la disciplina de HM y 39 
reactivos para HL.       

La preparación de datos y las pruebas correspondientes al estudio se 
realizaron con el uso del programa de cálculo Excel y el programa estadístico 
SPSS en su versión 22. 

 
Obtención y concentrado de puntuaciones 
 
Se obtuvo la puntuación del test de habilidad matemática (PTHM), la 
puntuación del test de habilidad lectora (PTHL), la puntuación del retest de 
habilidad matemática (PRTHM) y la puntuación retest de habilidad lectora 
(PRTHL).  
 
Prueba de normalidad de las puntuaciones 
 
La prueba de normalidad paramétrica requerida para las puntuaciones de 
carácter continuo que se trabajaron en el estudio, se realizó mediante el 
estadístico de Shapiro y Wilks, prueba que reúne los requisitos dado el número 
de participantes.  

La afirmación anterior es avalada por Jim®nez (2006) quien dice que ñEl 
test de Shapiro-Wilk es un contraste de ajuste que se utiliza para comprobar si 
unos datos determinados (X1, X2,é,Xn) han sido extraidos de una poblaci·n 
normal. Los parámetros de la distribución no tienen porque ser conocidos y 
est§ adecuado para muestras peque¶as (n<50)ò. Así, la hipótesis nula de 
normalidad se rechazar§ cuando el valor del estadistico ñWò sea menor que el 
valor crítico proporcionado para un tamaño muestral y nivel de significancia 
dado. 

Las pruebas de normalidad se realizaran de acuerdo a la siguiente 
hipótesis: 

 

 
 

La regla de decisión es: 
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Prueba de confiabilidad de la HM y HL en test y retest 
 
Si el resultado de una prueba no es reproducible, su valor y son pobres. Sobre 
éste concepto Dueñas, (1998) opina lo siguiente: 

La fiabilidad indica la precisión (consistencia y estabilidad) de la medida 
de un test. Nos aporta la exactitud o la precisión con que la escala de un test 
nos da las puntuaciones verdaderas, y se ocupa de la obtención de los mismos 
resultados en distintas ocasiones, por parte de un mismo grupo de sujetos. 
Esta fiabilidad puede ser estimada en diferentes maneras:éLa equivalencia es 
un procedimiento largo y costoso. Exige construir dos test ñparalelosò, de 
naturaleza y dificultades análogas. Es necesario calcular la correlación 
existente entre las respuesta dadas por los mismos sujetos a ambas pruebas. 
(pp. 26, 27) 

En este caso, se estimó la confiabilidad de consistencia interna de las 
pruebas de HM y HL en test y retest, utilizando para tal efecto el método de 
Kuder y Richardson (KR-20); Cohen y Swerdlink (2006) amplian la información 
al describir que:   

Consistencia entre reactivos es un término que se refiere al grado de 
correlación entre todas las preguntas en una escala. Una medida de 
consistencia entre reactivos se calcula a partir de una sola aplicación de una 
forma única en una prueba. Un índice de consistencia entre reactivos es útil, a 
su vez, para evaluar la homogeneidad de la prueba. Se dice que las pruebas 
son homogéneas si contienen reactivos que midan un solo rasgo. (p.137)  
En cuanto a la valoración del coeficiente de confiabilidad se tomó como base 
los rangos expuestos por  Cohen y Swerdlink (2006), bajo la consideración de 
que puede haber flexibilidad de acuerdo a los propósitos que persiga la 
aplicación de un examen. 
 
Prueba de correlación de la HM y HL en test y retest 
 
Para tener mayor fiabilidad en el resultado de la prueba relacionada con el 
curso de inducci·n, se midi· la  correlaci·n con el coeficiente ñrò de Pearson 
entre las puntuaciones PTHM, PTHL, PRTHM y PRTHL.  

Respecto a la prueba, Anastasi (1978) afirma lo siguiente: 
Los coeficientes de correlación pueden calcularse de varios modos, 

según la naturaleza de los datos. El más común es el coeficiente de 
correlación producto-momento de Pearson. Este coeficiente no sólo toma en 
cuenta la posición del individuo en el grupo, sino también la magnitud de su 
desviación por encima o por debajo de la media del grupo. (p. 77)   

La existencia o no existencia de correlación entre los pares de variables 
involucradas se probó con el siguiente contraste de hipótesis:   
 

 
 

 La regla de decisión es: 
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Efecto del curso de inducción en HM y HL. 
 
Para determinar el efecto del curso de inducción en el proceso de test-retest, 
se realizó la prueba T de student de diferencia de medias para muestras 
relacionadas, tanto para la HM como para HL; Downie y Heath (1973) 
concuerdan con el caso al expresar que ñLos datos est§n correlacionados, por 
ejemplo, cuando se trate de dos conjuntos de mediciones de las mismas 
personas, de mediciones repetidas de las mismas personas con la misma 
escalaéò 
            La prueba T es ideal para comparar las diferencias entre dos variables 
numéricas antes y después de un tratamiento a un mismo grupo; el contraste 
de la prueba de la hipótesis se realizó de la siguiente manera: 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

La regla de decisi·n a un nivel Ŭ=0.5 es: 
  
  
Resultados de las pruebas 
 

Puntuaciones de test y retest de HM y HL. 
 
Las puntuaciones de HM y HL de test y retest, se pueden ver en la tabla 
número 1 en la  sección de Apéndices.  
 

Pruebas de normalidad. 
 
En la tabla número 1 se encuentra el concentrado de las pruebas de 
normalidad de test y retest de HM y HL. 
Tabla 1. 
Resultado de las pruebas de normalidad de las puntuaciones. 
Puntuación Estadístico 

ñWò 
valor ñpò relación Valor Ŭ Decisión Distribución 

PTHM .987 .942 > .05 aceptar Ho normal 
PTHL .957 .197 > .05 aceptar Ho normal 
PRTHM .969 .447 > .05 aceptar Ho normal 
PRTHL .978 .710 > .05 aceptar Ho normal 
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Pruebas de confiabilidad 
 
En la tabla número 2 se encuentra el concentrado de las pruebas de 
confiabilidad de  las respuestas en test y retest de HM y HL.   
 
Tabla 2. 
Resultado de las pruebas de confiabilidad. 

Test Estadístico KR-20 No. de elementos Resultado 

THM .787 36 Bueno 
THL .562 39 Suficiente 
RTHM .810 37 muy bueno 
RTHL .787 39 Bueno 

 
Pruebas de correlación 

 
En la tabla número 3 se encuentra el concentrado de las pruebas de 
correlación paramétricas entre puntuaciones de test y retest de HM y, entre 
puntuaciones de test y retest de HL.  
  
Tabla 3.  
Resultado de las pruebas de correlación. 

Variables Estadístic
o 

 ñrò 

Valor 
 ñpò 

relación Valor 
 Ŭ 

Decisión Correlación 

PTHM-PRTHM .799 .000 < .05 rechazar Ho sí 
PTHL-PRTHL .416 .014 < .05 rechazar Ho sí 

 
Resultado de la prueba ñtò entre test y retest de HM y, test y retest 

de HL. 
 
En la tabla número 4 se encuentra el concentrado de resultados de las pruebas 
ñtò correspondientes al test y retest de HM y test y retest de HL.  
 
Tabla 4.  
Resultados de la prueba ñtò.  

Variables Estadístico 
ñtò 

valor 
ñpò 

relación Valor  
Ŭ 

Decisión Resultado 

PTHM-PRTHM 1.094 .282 > .05 aceptar Ho no hay 
diferencia 

significativa 
PTHL-PRTHL -2.461 .019 < .05 rechazar Ho hay 

diferencia 
significativa 

pero el 
efecto es 

negativo(-) 
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Conclusiones 
 
Se cumpli· con los requisitos para la aplicaci·n de la prueba ñtò para muestras 
relacionadas, entre ellos se obtuvo: 
 

a) La continuidad de las variables puntuación de HM y HL. 
b) La distribución normal de las puntuaciones, donde todas obtuvieron un 
estad²stico ñWò con valor superior al 0.95, siendo la PTHL con la de 
menor valor ñpò igual a 0.197. 

c) Los test y retest de HM y HL resultaron confiables, los valores del 
estadístico KR-20 oscilaron entre 0.562 y 0.810, siendo el menor para el 
THL. 

d) Se comprobó la existencia de correlación entre las puntuaciones de test 
y retest de HM y, test y retest de HL, teniendo éste último par el 
coeficiente de correlaci·n ñrò de Pearson con menor valor e igual a 
0.416, mientras que el par  PTHM-PRTHM obtuvo un ñrò igual a 0.799. 

 
Respecto al resultado de la prueba ñtò, el valor del estad²stico  para 

el test y retest de HM, resultó menor al   cuyo valor es de 2.0345; esto 

confirmó que si bien existe un efecto positivo del curso de inducción en la 
generación de conocimiento en el estudiante, este no es significativo; en cuanto 
al resultado de la prueba ñtò para el test y retest de HL, el programa arrojó 
estadístico con valor negativo y además significativo, esto indica que el curso 
de inducción para este par tuvo un efecto negativo y que confundió al 
estudiante en su proceso de aprendizaje. 

 El Instrumento de evaluación tiene deficiencias en la HL, así lo demostró 
la consistencia de los resultados de las diversas pruebas desarrolladas durante 
el proceso de la investigación.  
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Apéndice 
 
Tabla No. 5   
Concentrado de puntuaciones de test y retest de HM y HL 

Resúmenes de casos
a
 

  PTHM PTHL PRTHM PRTHL  

1  15 14 14 20  

2  15 15 14 20  

3  14 13 14 21  

4  11 15 13 20  

5  14 16 17 11  

6  19 18 20 23  

7  22 15 22 20  

8  17 12 17 13  

9  17 11 16 12  

10  21 6 18 16  

11  11 11 2 0  

12  27 22 22 27  

13  10 11 10 8  

14  26 12 28 21  

15  23 15 20 16  

16  15 7 11 13  

17  12 12 12 15  

18  10 14 10 14  

19  15 5 20 17  

20  14 16 12 15  

21  3 10 9 15  

22  21 14 24 23  

23  13 9 5 8  

24  8 15 9 11  

25  18 4 11 16  

26  9 14 9 15  

27  19 16 13 20  

28  8 15 13 7  

29  17 23 14 18  

30  16 13 10 10  

31  26 17 28 26  

32  6 13 11 17  

33  21 15 21 8  

34  19 21 19 26  

Total N  34 34 34 34  

a. Limitado a los primeros 39 casos. 
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Resumen 
 
Esta investigación exploró el papel de los saberes digitales y literacidad digital de 34  estudiantes del  
programa de Comunicación Social de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, sede Bogotá Colombia, para la 
producción digital de un programa para radio. Los datos se recopilaron mediante un cuestionario con 
preguntas tipo Likert. Los resultados mostraron que a la hora de elaborar un producto digital para radio 
en la web 2.0 los estudiantes se apropian de sus saberes digitales, los colocan en acción para gestionar 
su conocimiento, utilizan REA para mejorar su proceso de enseñanza- aprendizaje  y presentan brecha 
digital de acceso con recursos tecnológicos que no son de libre acceso. El estudio mostró la importancia 
del rol del docente de radio como mediador en el aprendizaje de los estudiantes enfocando sus 
actividades el uso de TIC  orientados  al ejercicio disciplinar. 
 
Palabras clave: Educación Superior, Tecnologías de la información y la comunicación, literacidad, 
alfabetización digital, formación de competencias, Radio educativa. 
 
Abstract 
 
This investigation explored the role played by the digital literacy of 34 social communication students at 
the Jorge Tadeo Lozano University, located in Bogotá, Colombia. The research also studied the presence 
of a gap between the students in terms of digital skills needed to create a digital product for radio. The 
study data was gathered with a Likert research questionnaire. The final results showed that when 
developing a digital radio product for web the students make use of their digital knowledge and skills to 
increase their digital abilities. They also use open educational resources to improve their learning-
teaching process. Finally the study showed that the students have difficulties to access non open 
resources and identified the importance the role of the radio teacher as a promotor of an ICT-oriented 
career. 

 
Keywords: Higher Education, information and communications technology, literacy, digital literacy, skills 
training, educational radio. 
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Introducción 

 
El presente artículo es resultado de una investigación realizada por Sandra 
Esther Gasca Buelvas, entre e1 1 de agosto de 2014 y el 30 de Noviembre de 
2015, dentro del programa de Maestría Tecnología Educativa del Tecnológico 
de Monterrey. El trabajo se inscribe en el proyecto  de investigaci·n, ñRecursos 
Educativos: Producci·n, impacto y Usoò bajo la asesor²a de  la Maestra 
Maricarmen Cantú Valadez, y la tutoría del Dr. Alberto Ramírez Martinell.  

En este momento las  Tecnologías de Información y la Comunicación 
(TIC) son claves en el avance de la sociedad de la información. Los ambientes 
educativos con integración de TIC son una prioridad para la educación y sus  
actores,  quienes a través de la práctica hacen posible el uso y apropiación de 
las tecnologías en el aula de clase. Para la UNESCO (2013) las Instituciones 
educativas deben hacer más eficiente su incorporación y estar enfocados hacia 
los intereses de los estudiantes y a los requerimientos que exige la sociedad 
del conocimiento. Las TIC son el elemento integrador de los intereses comunes 
de los jóvenes y la Institución Educativa debe atender los cambios y dinámicas 
que pueden ofrecer al incentivar  las habilidades de los estudiantes en el 
manejo de computadores, programas y software especializados, y así tener 
más  oportunidades laborales (OCDE, 2015). 
 Un ambiente educativo integrado con tecnologías de la web 2.0, en el 
que los celulares, tabletas, computadores ayudan en la formación y en la 
Enseñanza (Brunner, 2003),  es el escenario en el que se pueden observar el 
cambio en la manera como se enseña y se aprende. Si la integración de las 
tecnologías en el aula de clase se hace de manera claramente intencionada y 
no como simples instrumentos, su uso y apropiación  modificarán  la relación 
entre profesores y alumnos (Pozo, 2006).  

Los estudiantes de hoy se forman para aprender a lo largo de la vida. 
Para Cabero (2005) no existe independencia entre el tiempo que se dedique a 
estudiar o trabajar. La universidad debe formar a los estudiantes en saberes 
informáticos e informacionales que les permitan construir su propio capital 
cultural (Casillas, Ramírez, & Ortiz, 2014) o sistema de producción humano que 
para Bourdieu existen en dos estados: incorporado e institucionalizado 
(Brunner, 2003).  

En este momento es importante detenerse para profundizar sobre los 
elementos  que se evaluaron   en la presente investigación como son: 
competencia  informacional, saberes  informacionales y literacidad digital. Las  
competencias  informacionales  son  entendidas  como ñel  conjunto  de 
conocimientos, habilidades, actitudes y conductas que capacitan a los 
individuos para reconocer cuándo necesitan información, dónde localizarla, 
cómo evaluar su idoneidad y darle el uso adecuado con el problema que se les 

planteaò (CRUE-TIC & REBIUN, 2009 p.6). 
La literacidad digital,  permite abrir el espectro frente a lo que sería la 

alfabetización informacional.  Para Torres (2006 citado por Aguilar, Ramírez, & 
López, 2014) utilizar las TIC significa ñaprender a relacionarse con la 
informaci·n y el conocimiento de forma cr²tica y reflexivaò (p.10). La 
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alfabetización implicaría  un aspecto meramente instrumental,  que  asume el 
desconocimiento por parte del usuario. La literacidad representa una actitud del 
individuo  ante el contenido informativo, y la herramienta utilizada. Así, 
literacidad digital es la posibilidad del individuo de construir  su  conocimiento  
integrando  diversas  fuentes  de  información,    herramientas digitales  y su 
propia percepción del  hecho  indagado. En este contexto la  literacidad digital, 
se encamina hacia la reducción del tiempo de búsqueda y al  
perfeccionamiento de  la  manipulación,  análisis  y  reflexión  de  la  
información  que  se  puede  encontrar actualmente en la red (Aguilar et al., 
2014). Para Ramírez, Casillas, & Contreras, (2014) existen ocho saberes 
informáticos y dos saberes informacionales que se necesitan en los procesos 
de aprendizaje de las disciplinas. 
 Es importante encontrar evidencias de cómo están apropiándose  los 
estudiantes la incorporación de las TIC en su vida cotidiana y académica y 
cómo gestionan sus saberes informáticos, informacionales y literacidad digital. 
Se necesita documentar acerca de  si los estudiantes se están formando en 
habilidades para buscar información,  para seleccionarla,  evaluarla  y 
reutilizada de acuerdo con los problemas educativos que se le presenten en la 
práctica de su disciplina (Cabero, 2005). Conocer si  los estudiantes se adaptan 
a las tecnologías cambiantes que se les ofrecen a modo de software libre, 
plataformas y redes sociales, recursos  motivadores para los estudiantes, al 
permitirles obtener experiencias de entretenimiento, pero cuyo uso continuo, 
las convierten en una herramienta necesaria para la comunicación  y  son  
espacios que se pueden utilizar para su aprendizaje disciplinar (Rodera, 2011 
citado por Rocha, Álvarez, & Amador, 2015). 

Estudios como los de Crovi (2008 citado por Alarcón & Ortiz, 2014) 
Tecnologías de la información en la comunidad académica de la UNAM: 
acceso uso  y apropiación, dan evidencias de los usos específicos que hacen 
los estudiantes de la tecnología para actividades de socialización y escolares. 
Para los estudiantes  analizados en este estudio, la apropiación de TIC, 
depende del acceso, la habilidad propia y la infraestructura tecnológica. Otro 
estudio citado por los autores es el de López (2010), Uso de las TIC en la vida 
cotidiana de los estudiantes universitarios: una aproximación de indicadores 
para promover un mejor aprovechamiento en el ámbito académico. El estudio 
utilizó ocho grupos focales y los resultados ofrecen recomendaciones de los 
estudiantes respecto a la necesidad de promover el uso de TIC en otros 
escenarios distintos al educativo, hacer seguimiento al uso de la tecnología y 
promover la actualización permanente. Finalmente un estudio que aborda el 
concepto de literacidad digital, será el de Aguilar et al., (2014),  investigación de 
corte cuantitativo que midió el grado de literacidad de los estudiantes y el uso 
de dispositivos digitales,  y cuyos resultados permiten corroborar que el 
ambiente académico apoyado con dispositivos móviles de forma cotidiana 
incrementa el conocimiento digital de los estudiantes. En cuanto a la brecha 
digital que se puede presentar en los estudiantes universitarios, el ambiente 
académico mediado con tecnologías puede ocasionar que los estudiantes, así 
asistan a una misma aula de clase,  aprendan de forma diferente y ello lleva a 
que se presenten diferentes tipos de brecha digital, las cuales para  Ramírez, 
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Morales, & Olguín, (2013), pueden ser generacional, de acceso, cognitiva y de 
apropiación. 
 
La radio en la web: mediadora del conocimiento digital. 
 
El consumo de medios de comunicación es una de las actividades principales 
para la sociedad actual. Para Sorlin (1994, citado por Castells, 2008), al ser la 
segunda actividad a la que se destina mayor tiempo con un uso continuo, serán 
las audiencias quienes finalmente reclamarán su participación en la sociedad  
de la información (Castells, 2008). Para el autor,  la creciente demanda de 
internet al procesar la virtualidad y transformarla en una nueva realidad,  
permite a los usuarios  asumir un rol protagonista y aprovechar los espacios 
disponibles para crear contenidos útiles y utilizar recursos tecnológicos 
disponibles en la web 2.0. Los individuos  de la sociedad digital  pueden ser 
nativos o inmigrantes digitales, consumidores o productores. Con la 
permanente interacción en la red, están absorbiendo la presencia de las 
pantallas representadas por los medios de comunicación (Hernández, Ramírez, 
& Cassany, 2014), en este caso la radio digital. 

La radio se convierte en uno de esos medios que gracias a los recursos 
tecnológicos disponibles en la web 2.0, se aproxima más a los usuarios 
mediante emisoras en línea, recursos tecnológicos para crear productos 
digitales radiofónicos, entiéndase programas de radio, podcast, para 
actividades de escucha y producción de contenidos sonoros. Blogs, microblogs, 
recursos tecnológicos libres como Audacity,  son los soportes a través de los 
cuales los usuarios pueden construir y compartir sus productos creados,  y son 
la oportunidad para que la educación gestione los conocimientos digitales de 
los estudiantes que interactúan con ellos en favor de su disciplina.   Las radios 
y los recursos tecnológicos digitales dan la oportunidad a la educación y a los 
educandos, de formarse  en  habilidades  relacionadas  con  los  medios,  no  
desde  la  perspectiva  de receptor, sino para ñlograr el disfrute de los medios, 
el conocimiento de cómo funcionan, y la oportunidad de crear productos 
medi§ticosò (Guti®rrez-Martín &Tyner, 2012, p.36), que sirvan como 
herramienta de intercambio de informaciones, conocimientos y contribuyan en 
el avance en el uso de TIC para el desarrollo del pensamiento de la sociedad 
(Cobo, 2011). 

El    propósito  de esta investigación es hacer una propuesta de creación 
de producto digital para radio, a través de programas de radio de diferentes 
géneros radiofónicos como magazines, entrevistas, que en radio se orientan 
hacia una audiencia de acuerdo con unas necesidades específicas y utilizando 
el lenguaje propio del medio (Merayo, 2002). Lo importante es  que la  
autonomía,  direccionamiento de  los  estudiantes  en  el  uso, apropiación  de 
tecnologías de creación de productos digitales disponibles en la web 2.0  para 
la práctica de la disciplina específica, puedan ser explorados.  Para tal fin uno 
de los objetivos que se plantearon  fue  conocer los saberes digitales  que  
utilizan los estudiantes de Comunicación Social de la Universidad Jorge Tadeo 
Lozano con sede Bogotá, que cursan asignaturas de producción de radio, en la 
producción de un contenido digital para radio e identificar si  existe brecha 
digital en su uso y apropiación. 
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Método 
 

Participantes 

 
De acuerdo con el objetivo, la investigación se realizó con los alumnos que 
cursan en el primer semestre de 2015  la asignatura de Redacción de Radio,  
Grupo 2 (14 estudiantes)  y los alumnos que cursan la asignatura Producción 
de Radio, Grupo 1 (20 estudiantes), para  un  total  de  34  todos  estudiantes  
del  programa  de  Comunicación  Social,  de  la Universidad Jorge Tadeo 
Lozano, sede Bogotá.  La población total  de estudiantes que cursaron  las 

asignaturas fueron  160 para el primer semestre de 2015. 
 

Técnica y Procedimiento. 
 
Para la realización de la investigación se utilizó el método cuantitativo de 
encuesta debido a que el propósito fue establecer relaciones entre un 
fenómeno en este caso los saberes digitales  y literacidad de los estudiantes y 
un determinante, es decir la creación digital de un programa de  radio (Giroux & 
Tremblay, 2004). El instrumento utilizado fue un cuestionario autoadministrado 
tipo Likert  distribuido en siete secciones que  incluyó las siguientes 
dimensiones de estudio: Experiencia previa en el uso de la tecnología, saberes 
informáticos para la creación de un programa digital para radio, saberes 
informacionales para la creación de un producto digital para radio, creación de 
productos digitales de radio para la  web  2.0, uso del recurso libre  Audacity, 
Nivel  de dominio  sobre  aplicaciones  para  crear,  editar  y  publicar  

productos digitales. 
El procedimiento que se siguió fue la aplicación de un tratamiento a un 

grupo de estudiantes, el cual fue el uso de TIC, durante el proceso académico 
del semestre apoyado en REA para la creación de productos digitales, recursos 
tecnológicos libres, uso de plataformas  como blogs, microblogs,   redes 
sociales, utilización de Apps en Smartphone  para crear podcast. Todo ello  
orientado a la creación de un programa digital para radio,  apoyado en géneros 
radiofónicos. Y posteriormente aplicar la encuesta para explorar el objetivo de 
investigación. Para medir la confiabilidad del estudio se utilizó el Alfa de 
Cronbach, y en los resultados se observó que la confiabilidad del instrumento 
utilizado fue de 0.10% y arrojó un alfa de 0.748, valor  que para   Hernández, 
Fernández, & Baptista (2006), es aceptable. 
 
Resultados 

 
Uno de los objetivos a averiguar en esta investigación fue la exploración sobre 
los saberes digitales de los estudiantes, al crear un programa para radio 
utilizando recursos digitales  y saber si existe brecha digital. Esta exploración 
se dio al interior del proceso de enseñanza-aprendizaje en  la práctica de las 
clases de Producción de Radio y Redacción de Radio del Programa de 
Comunicación Social, de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, sede Bogotá.  A 
continuación presentamos de manera resumida los principales hallazgos 
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relacionados con este objetivo de investigación, y que corresponden a los 
resultados de tipo cuantitativo que se dieron al cuestionario llamado: 
Cuestionario sobre saberes digitales de los estudiantes con relación a la 
elaboración de un producto digital para radio. 
 

Saberes informáticos utilizados por  los estudiantes para la 
creación digital de un programa de radio. 

 
Los saberes informáticos de acuerdo con Ramírez et al. (2014),  son ocho y en 
este momento se procederá a presentar los resultados correspondientes a los 
saberes que utilizan los estudiantes  para la creación de un producto digital 
para radio en la web 2-0. 

En cuanto a saber administrar archivos, se encontró que  la 
manipulación de archivos para ser editados y transferidos, los estudiantes 
mostraron habilidad al  utilizar aplicaciones de la web 2.0 con un resultado de 
41% para de acuerdo,  copiar archivos con un 52 %  en de acuerdo  y en 
descargas de archivos con un  50 % para muy de acuerdo.  

El saber usar programas y sistemas de información especializados, da 
información sobre los programas de libre acceso, software, blogs ymicroblogs 
trabajados  dentro de la investigación  y que  fueron propuestos por el docente 
para el proceso de aprendizaje de la disciplina con el uso de TIC. Estos 
recursos disponibles fueron las plataformas Wix, y el software libre para editar 
audio Audacity. Los resultados recabados dan cuenta que los estudiantes 
construyen una presencia en la web a través de un blog en Wixcon un 26 % 
para muy de acuerdo y 52% para de acuerdo. En la edición de audio para crear 
un producto digital para radio 35 % en muy de acuerdo y 44 % para de 
acuerdo. A la hora de proponer mejorar la calidad de los programas de radio, 
las respuestas bajaron, a 35% para de acuerdo, se observa que manejar un 
programa de edición más avanzado, y de pago no es un saber que se destaque 
en este punto. 

En cuanto a sus conocimientos para  crear  y manipular contenido de 
texto e incorporales  elementos audiovisuales (Ramírez et al., 2014), es 
importante anotar que los programas de radio  digitales se colgaron en la web y  
fueron  presentados ante estudiantes y docentes  al final del primer semestre 
de 2015. Los estudiantes gestionan las herramientas disponibles como, 
hipertextos,  fotografías, audios, con el propósito de motivar, e informar a los 
visitantes de sus portales,  creando mensajes bi-media, que llegan a los 
usuarios utilizando dos canales interconectados, que permiten que los 
mensajes se apoyen entre sí (Cubo, González & Lucero, 2003). 

Los resultados de la gestión multimedia de los estudiantes fue: 
insertaron videos con 34% para muy de acuerdo y  41% para de acuerdo. Las 
fotografías fueron más motivadoras y las incorporaron en un 50%  para muy  de 
acuerdo y 41% para de acuerdo. En cuanto al diseño y publicación de los blogs 
y microblogs, los resultados de los estudiantes muestran que tuvieron presencia en 
la web con un 58 % para las respuestas de acuerdo, y la información  fue 
atractiva para los visitantes en un 58% para muy de acuerdo. 

Los jóvenes de la sociedad de la información se sienten gratamente 
motivados por la posibilidad de comunicarse en entornos digitales. El uso 
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continuo de Smartphone en las actividades diarias, permite que sean un 
recurso aplicable en la práctica de aprendizaje. Utilizar aplicaciones móviles 
acompañadas de cursos montados en la web como  Recursos Educativos 
Abiertos, los cuales según  la Organization for Economic Co-operation and 
Developmento OEDC (2007),  son   materiales  disponible de manera gratuita, 
que pueden ser utilizados y reutilizado por estudiantes autoregulados y 
docentes, y que pueden ser aplicados en la investigación y el aprendizaje. Los 
estudiantes utilizaron un  REA sobre el  uso de Smartphone para transmisión 
de noticias y los resultados mostraron que  fueron utilizados en un 41% para 
muy de acuerdo y un 38% para de acuerdo en la grabación y transmisión de 
programas  digitales para radio con Smartphone. Como cita Gasca, Ramírez, & 
Cantú (2015), es significativo el uso de dispositivos móviles, mediado por la 
labor del docente incorporando  herramientas  tecnológicas dentro de las 
actividades académicas. 

El último saber informático citado por Ramírez et al., (2014), es saber 
socializar y colaborar en  entornos digitales, con la difusión de contenidos, 
interactuando en las redes sociales y con una presencia en la web 2.0. En este 
saber, los estudiantes demuestran un interés particular, aunado a los servicios 
que ofrecen los Smartphone, en cuanto a portabilidad, aplicaciones móviles y 
acceso a la web 2.0. Según, Rocha, Álvarez, & Amador,  (2015), las redes 
sociales pueden ser útiles como una oportunidad educativa y ofrecen la 
posibilidad de ser exploradas para conocer su impacto en los procesos 
comunicativos que se dan a través de ellas. Los estudiantes utilizaron redes 
sociales como Facebook, Twitter e Instagram, para comunicar la información 
consignada en los blogs o plataformas como Wix. Y para gestionar las redes 
sociales en su proceso de divulgación a la audiencia del contenido de sus blogs 
y programas de radio.  

La tabla 1 muestra los saberes informáticos más destacados en las 
respuestas muy de acuerdo y de acuerdo. 

 
Tabla 1 

Saberes informáticos de los estudiantes destacados en las respuestas muy de 
acuerdo y de acuerdo. N=34 

Saber informático Frecuencia % 
Copiar archivos y subirlos a la nube 18 52 
Descargar Archivos y reproducirlos en el computador 17 50 
Crear archivos en la nube en la plataforma Wixy otras 14 41 
Insertar fotografías en el blog creado 17 50 
Información atractiva para los visitantes 20 58 
Presencia en la web con un portal de emisora de radio 18 53 
Uso del recurso tecnológico libre Audacity 15 44 
Gestión en la red social Facebook con información sobre los 
productos digitales 

16 47 

Gestión en la red social Twitter 15 44 
Uso de Smartphone 14 41 
Creación de etiquetas en redes sociales para difusión del 
contenido de los productos digitales 

15 44 
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Saberes informacionales utilizados por los estudiantes para la 
creación digital de un programa de  radio. 

 
El primer saber informacional que se exploró en esta investigación, fue 
Ciudadanía digital, el cual para Ramírez et al., (2014), es conocer, respetar y 
tener una actitud ante el uso de redes sociales, la propiedad intelectual de 
quienes comparten la información bien sea texto, imágenes , sonido, video etc. 
y la publicación de contenidos. Todos esos conocimientos y actitudes deben 
ser asumidos por el usuario con responsabilidad y representan una postura 
ante lo que se informa y réplica en la web 2.0. Al explorar este saber en la 
investigación realizada, los resultados arrojaron que los estudiantes utilizan la 
información de la red y la replican en sus blogs para la práctica académica de 
la creación digital de programas de  radio,  en un 35% para muy de acuerdo y 
50% para de acuerdo. La acreditación de los derechos de autor dentro de sus 
plataformas, fue un indicador que estuvo muy parejo para todas las respuestas, 
38% muy de acuerdo, 35% de acuerdo, 20% no sabe, y 5% muy en 
desacuerdo. Es un indicador muy variado en este saber informacional, con lo 
que se puede observar brecha digital en los estudiantes. También  se apoyan 
en tutoriales de la web 2.0 como Recursos Educativos Abiertos para la práctica 
de clase con un  41 % muy de acuerdo y  41% de acuerdo. Lo cual permite 
reconocer el valor de los  REA  que  pueda recomendar  el docente en el 
autoaprendizaje de los estudiantes, para su práctica disciplinar. También 
producen contenidos con recursos tecnológicos libres de derechos de autor, 
tales como Audacity, plataformas Wix, Soundcloud, Spreaker, en 20% para 
muy de acuerdo, 47 % para  de acuerdo.  

La Tabla  2 muestra el comportamiento del saber informacional  
Ciudadanía digital para la creación de un producto digital para radio.  

 

Tabla 2 

Saberes informacionales  destacados en las respuestas muy de acuerdo y de 
acuerdo. N=34 

Ciudadanía Digital Frecuencia % 
Uso de información para replicarla en el blog del producto digital 17 50 
Acreditación de derechos de autor al construir textos para los productos 
digitales  

13 38 

Producción de vestido de producto digital con recursos libres 16 47 
Uso de tutoriales y REAs para mejorar la ciudadanía digital 14 41 

 

Literacidad Digital, o ñConocimientos, habilidades y actitudes dirigidas a la 
búsqueda efectiva de contenido digital y a su manejo, mediante el uso de 
palabras clave, metadatos. Adopción de postura crítica y aplicación de 
estrategias para un adecuado manejo de la informaci·nò (Ram²rez et al., 2014 
p.130, 131), ofrece los siguientes resultados: 

 La Creación de contenidos realizando  búsquedas con palabras clave 
para encontrar diferentes fuentes de información que den mayor objetividad al 
contenido presentado en el producto digital para radio, arroja como resultados,  
35% para muy de acuerdo, 41 % para de acuerdo,  y 11 % no sabe.  

 En cuanto a la adopción de una postura crítica los estudiantes al 
expresar su confianza en los recursos disponibles en la web para crear 



Praxis Investigativa ReDIE 
Vol. 8, No. 14. Enero-Junio de 2016 

69 

productos digitales, mostraron de forma muy variada  su mayor o menor 
seguridad frente a lo que circula en la red. Los resultados muestran un 32 % 
para muy de acuerdo, 47% para de acuerdo y 14% expresa su desacuerdo. 
Los resultados indican  que no todos confían  en los recursos disponibles en la 
web  para la creación digital de programas de  radio. Sin embargo al apoyarse 
en los recursos disponibles en la web, los resultados cambian,  con un 44 % 
para muy de acuerdo, 50% para de acuerdo y 5 % no sabe. Los estudiantes 
consideran que internet contribuye en  su proceso de aprendizaje de creación  
digital para radio, con un 29 % para muy de acuerdo, 52 % para de acuerdo y 8 
% no sabe. La Tabla 3  muestra el comportamiento para el saber informacional, 
literacidad digital. 

 

Brecha digital 
       
El concepto de brecha digital permite identificar si en los estudiantes se dan 
diferencias en los resultados de sus saberes digitales, literacidad digital y uso 
de TIC, al desarrollar las mismas actividades en la práctica de clase. Para 
Ramírez et al., (2013), la brecha digital se puede presentar en cuanto a la 
edad, la posibilidad de acceso a TIC, cognitiva y de apropiación. En la presente 
investigación todos los estudiantes tuvieron la posibilidad de acceder a los 
recursos tecnológicos disponibles en el espacio académico, la edad promedio 
se situó entre 17 y 19 años, los estudiante han visto previamente asignaturas 
como Nuevas Tecnologías 1 con 52%, Nuevas Tecnologías 2 con 17%  y 
Redacción de Radio para el 58% de los estudiantes. La apropiación se dio 
durante primer periodo académico de 2015 con actividades específicas 
orientadas a mejorar sus habilidades en el uso de TIC. 

 

Tabla 3 

Saberes informacionales  destacados en las respuestas muy de acuerdo y de 
acuerdo. N=34 

Literacidad Digital Frecuencia % 

Confianza en la web sobre la información que se obtiene allí 16 47 

Búsquedas con palabras clave para encontrar fuentes de información 14 41 

Soporte en la web para crear productos digitales 16 47 

Contribución  internet aprendizaje en  creación de producto digital 18 53 

 

        El nivel de dominio sobre aplicaciones para crear, editar y publicar 
programas digitales para radio,  es una de las dimensiones que 
específicamente midió las diferencias en la apropiación de TIC en los 
estudiantes. Las respuestas en las que se clasificaron los Niveles de Dominio 
fueron: Excelente, Muy bueno, Bueno, Regular, No lo domino. Los niveles de 
dominio se distribuyeron en plataformas para publicar, redes sociales,  y 
programas de edición de audio.  
          Los resultados que se muestran en la figura 1 indican que no existe 
brecha digital en las plataformas utilizadas para la publicación digital de 
programas de radio, que fueron recomendadas por el docente durante el 
semestre de trabajo. En el uso del recurso Google. Doc  herramienta virtual de 
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trabajo colaborativo, para compartir la elaboración de los guiones, hubo brecha 
digital del 14 % para regular y 14 % para no lo domino. Con lo que se observa 
que los estudiantes no se interesaron por este tipo de recurso, que implican 
interacción asincrónica,  utilizada en este caso para la elaboración de guiones 
de programas de radio. 
           Los resultados para redes sociales para publicar y compartir programas 
digitales para radio representados en la Figura 2, muestran que  las redes 
sociales tienen un amplio dominio del 50% en excelente. Por lo tanto no hay 
brecha digital en el uso de las principales redes sociales. 

En cuanto al dominio de software libre para edición de audio, la Figura 3 
muestra que el software libre Audacity, tiene un 38% para excelente, 20 % para 
bueno 20% para regular y 17 % no lo domina. En la utilización de software libre 
se puede presentar brecha digital de apropiación. Los otros programas de 
edición que se exploraron son de pago, y fueron propuestos por los 
estudiantes, debido a su afinidad en el uso de esas herramientas. Sin embargo 
se observa que hay brecha digital en la apropiación del software, en este caso 
sería una brecha de acceso, debido a que no todos tienen los recursos para las 
licencias de pago de  programas de edición de sonido. 
 
 

 

. 
 

Figura 1 .Nivel de Dominio  de plataformas en la web 2.0 para crear y 
publicar y  programas digitales para  radio 
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Figura 2 .Nivel de Dominio  de redes sociales en la web 2.0 para publicar 
programas digitales para radio. 

 

Figura 3. Nivel de dominio de software libre y de pago para la edición  de 
programas digitales para radio. 
 
 
Discusión y Conclusiones 

 
Este estudio demuestra que una buena forma de construir el capital tecnológico 
de los estudiantes citado por Casillas et al., (2014), es con el uso continuo de 
sus saberes digitales aplicados en  el diseño, desarrollo de contenidos, edición 
digital de programas para radio, a través de la web 2.0.  En cuanto a los 
saberes informáticos, podemos decir que la media estuvo entre 3.9 y 4, la 
mediana en 4 y la moda entre 4,5 y 5. Esto significa que los saberes 
informáticos de los estudiantes, requieren de un ejercicio continuo de 
reconocimiento y aplicación. De acuerdo con Gasca et al. (2015), hacer 
programas digitales para radio en la web les invita a reflexionar acerca de su rol 
en la disciplina, los saberes que en los que deben tener habilidad   y se 
aproximan de una forma amena al ejercicio profesional,  mediante una 
experiencia de enseñanza-aprendizaje.  
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En cuanto a los saberes informacionales de los estudiantes que se 
investigaron en este proyecto, ciudadanía digital y literacidad digital, la 
investigación mostró que hubo diferentes posturas ante la información. Los 
estudiantes confían en los recursos en la web en un 47% para de acuerdo,  
pero se apoyan en un 50% en las respuestas de acuerdo, para publicar  sus 
productos apoyados en la información que circula en la web. Esta es su visión 
en lo que para  Ramírez-Martinell et al., (2014), representa ejercer, respetar la 
ciudadanía digital y literacidad digital. El estudiante sabe dónde se encuentra la 
información que desea compartir, sabe cómo adaptarla a sus necesidades  
para la publicación digital de los programas de radio que produce, y utiliza 
todos los recursos que le permitan lograrlo. Además comunica la información 
en un programa de radio dirigido a una audiencia y respeta los derechos de 
autor para su publicación. Por lo tanto ñEl estudiante utiliza y comunica la 
información eficazmente de forma ética y legal, con el fin de construir 
conocimientoò (Comisi·n Mixta CRUE-TIC & REBIUN, 2009. p.6). La 
investigación  mostró que se puede motivar a los estudiantes para que 
destaquen sus  saberes digitales para la creación digital de un programa de 
radio al ñsaber d·nde est§ la informaci·n, c·mo buscarla, c·mo procesarla, y 
cómo transformarla en conocimiento específico para la solución de problemas 
relevantesò (Marciales et al., 2007. p. 653). 

En cuanto a la brecha digital, la investigación exploró sobre el nivel de 
dominio de algunas aplicaciones para editar audio, para comunicarse en 
entornos sociales, y para publicar en la web. Se observó brecha digital en la 
utilización de recursos que fueron recomendados mas no implementados por el 
docente, al igual que en recursos tecnológicos de pago. Esto implica una 
brecha digital de acceso y rescata el valor que tiene el docente a la hora de 
asumir una actitud comprometida en el uso de TIC para la práctica pedagógica. 
También mostró que los estudiantes de educación presencial, aún están en 
camino de reconocer el valor de las herramientas de trabajo colaborativo 
virtual, como estrategia de autoaprendizaje (Gasca et al., 2015). 

La investigación aportó en cuanto a  la interacción entre la radio y la 
educación dándole a   este escenario una posibilidad de ser un nuevo medio 
que puede llegar a ser una  multimedia, gracias al aporte que da  el uso de los 
computadores, la web 2.0, y cómo la radio al ser visualizada mediante blogs, 
microblogs, puede ser icónica, textual, sonora e interactiva (Cubo et al., 2003).  
Las radios digitales, radios por internet, surgen como muestras de integración 
entre la tecnología y la educación. De acuerdo con Gasca et al. (2015), las 
radios digitales permiten a los estudiantes aprender utilizando sus 
conocimientos sobre los medios, no como  usuario, sino para ñlograr el disfrute 
de los medios, el conocimiento de cómo funcionan, y la oportunidad de crear 
productos mediáticosò (Guti®rrez-Martín & Tyner, 2012, p.36, citado por Gasca, 
2015).  Con la práctica radiofónica se logró  que los saberes informáticos e 
informacionales  de los estudiantes se expresaran en las formas de interacción 
del conocimiento de su disciplina con la alfabetización mediática, enfocadas a 
los medios de comunicación (Casillas et al., 2014).  

 
 
 



Praxis Investigativa ReDIE 
Vol. 8, No. 14. Enero-Junio de 2016 

73 

Referencias 
 

Aguilar, J. L., Ramírez, A., & López, R. (2014). Literacidad digital académica de 
los estudiantes universitarios: Un estudio de caso. Revista Electrónica 
de Investigación y Docencia REID, 11, 123-146. 

Alarcón, E., & Ortiz, V. (2014). Estudiantes, profesores y TIC. La investigación 
en México. En Háblame de Tic (1a ed., pp. 39-70). Córdoba, Argentina: 
Brujas. Recuperado a partir de 
http://www.uv.mx/personal/albramirez/files/2014/08/hablamedeTIC_libroc
ompleto.pdf 

Brunner, J. J. (2003). La educación al encuentro de las nuevas tecnologías. En 
Las nuevas tecnologías y el futuro de la educación. Argentina: 
Septiembre. 

Cabrero, J. (2005). Las TIC y las Universidades: retos, posibilidades y 
preocupaciones. Revista de la Educación Superior [en línea], XXXIV (3 
(julio-septiembre)). Recuperado a partir de 
:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=60413505> ISSN 0185-2760 

Casillas, M., Ramírez, A., & Ortiz, V. (2014). El capital tecnológico una nueva 
especie de capital cultural: Una propuesta para su medición. En 
Háblame de Tic. Córdoba, Argentina: Brujas. Recuperado a partir de 
http://www.uv.mx/personal/albramirez/files/2014/08/hablamedeTIC_libroc
ompleto.pdf 

Castells, M. (2008). La era de la información: Economía, sociedad y cultura. La 
sociedad red (7a. ed., Vols. 1ï3). México: Siglo Veintiuno Editores. 

Cobo, J. C. (2011). El concepto de tecnologías de la información. 
Benchmarking sobre las definiciones de las TIC en la sociedad del 
conocimiento. Zer-Revista de Estudios de Comunicación, 14(27). 
Recuperado a partir de 
http://www.ehu.es/ojs/index.php/Zer/article/view/2636 

CRUE-TIC, & REBIUN. (2009). Competencias informáticas e informacionales 
en los estudios de grado. CRUE. Recuperado a partir de 
http://ci2.es/sites/default/files/documentacion/ci2_estudios_grado.pdf 

Cubo, S., González, J., & Lucero, M. (2003). Perspectiva pedagógica de los 
multimedia. Revista Española de Pedagogía, 309ï336. 

Gasca, S., Ramírez, A., & Cantú, M. (2015). Saberes Informáticos e 
Informacionales de los Estudiantes Universitarios al crear un producto 
digital. Tecnológico de Monterrey, México. 

Giroux, S., & Tremblay, G. (2004). Metodología de las ciencias humanas: la 
investigación en acción. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica. 

Gutiérrez-Martín, A., & Tyner, K. (2012). Media Education, Media Literacy and 
Digital Competence. Comunicar, 19(38), 31-39. 
http://doi.org/10.3916/C38-2012-02-03 

Hernández, D., Ramírez, A., & Cassany, D. (2014). Categorizando a los 
usuarios de sistemas digitales. Revista de Medios y Educación, (44), 
113-126. 

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2006). Metodología de La 
Investigación (Cuarta). México: McGraw-Hill. Recuperado a partir de 



Praxis Investigativa ReDIE 
Vol. 8, No. 14. Enero-Junio de 2016 

74 

https://es.scribd.com/doc/38757804/Metodologia-de-La-Investigacion-
Hernandez-Fernandez-Batista-4ta-Edicion 

Marciales, G., González, L., Castañeda, H., & Barbosa, J. (2007). 
Competencias informacionales en estudiantes universitarios: una 
reconceptualización. UniversitasPsychologica, 7(3), 643ï654. 

Merayo, A. (2002). La construcción del relato informativo radiofónico. 
EnInformaciónRadiofónica (pp. 59-96). España: Ariel Comunicación. 

Organization for Economic Co-operation and Development: OECD (2007). 
Giving Knowledge for Free: The Emergence of Open Educational 
Resources. Recuperado de: 
http://www.oecd.org/edu/ceri/givingknowledgeforfreetheemergenceofope
neducationalresources.htm 

Organization for Economic Co-operation and Development: OECD (2015). 
Colombia. Políticas prioritarias para un desarrollo inclusivo. OCDE. 
Recuperado a partir de http://www.oecd.org/about/publishing/colombia-
politicas-prioritarias-para-un-desarrollo-inclusivo.pdf 

Pozo, J. I. (2006). La nueva cultura de aprendizaje en la sociedad del 
conocimiento. En De Pensar la Enseñanza y el Aprendizaje. España: 
Graó.  

Ramírez, A., Casillas, M., & Contreras, C. (2014). La incorporación de las TIC a 
la enseñanza universitaria de los idiomas. Debate Universitario, 3(5), 
125ï140. 

Ramírez, A., Morales, A., & Olguín, P. (2013). Brecha digital en el contexto 
universitario: una estrategia para su medición. Presentado en XII 
Congreso Nacional de Investigación Educativa, Guanajuato, México. 
Recuperado a partir de 
http://www.uv.mx/personal/albramirez/files/2013/11/0195.pdf 

Rocha, M., Álvarez, I., & Amador, G. (2015). Las Redes Sociales: el 
acompañamiento emocional de los Estudiantes durante la Movilidad 
Estudiantil Universitaria. Edutec-e. Revista Electrónica de Tecnología 
Educativa, (53), 1-17. 

UNESCO. (2013). Uso de Tic en educación en América Latina y el Caribe: 
análisis regional de la integración de las TIC en la educación y de la 
aptitud digital (e-readiness). UNESCO. Recuperado a partir de 
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002193/219369s.pdf 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Praxis Investigativa ReDIE 
Vol. 8, No. 14. Enero-Junio de 2016 

75 

 
 

EL AJUSTE  PSICOSOCIAL DE ALUMNOS DE 

NUEVO INGRESO Y LA ATEN CIÓN TUTORIAL 

EN LA UNIVERSIDAD . 
 
 

PSYCHOSOCIAL ADJUSTMENT OF STUDENTS NEW AND ATTENTION 
THE TUTORIAL AT THE UNIVERSITY. 
 

 

José Ángel Vera Noriega (1), Noh emí Guadalupe Calderón González 
(2) y  Claudia Karina  Rodríguez Carvajal  (3)  

 

 
1.- Doctorado en Psicología, Desarrollo Humano y Bienestar Social. Centro de Investigación en Alimentación y 
Desarrollo A. C. avera@ciad.mx 
2.- Maestra en Ciencias Educativas. Estudiante de Doctorado en Ciencias Sociales  del Centro de Investigación 
en Alimentación y Desarrollo A. C. nohemicalderon@gmail.com 
3.- Maestra en Desarrollo Regional. Directora TECNOESTATA SC. tecnoestata@gmail.com 

 

 
Resumen 
 
El propósito de este trabajo fue analizar el ajuste psicosocial que presentan los jóvenes que ingresan a la 
universidad, ya sea en satisfacción con la vida, autoestima, locus de control, entre otros factores. 
Iniciativa que pretende atender de forma oportuna las problemáticas que traen los alumnos y a su vez 
prevenir otras situaciones de riesgo para ellos. Se aplicó un instrumento de medida que ha sido validado 
con población estudiantil de educación superior en el estado de Sonora, México, participaron un total 
de 1,638 alumnos de primer cuatrimestre de una universidad tecnológica en el noroeste de México. 
Dentro de los resultados se presenta el número de alumnos con problemas de ajuste psicosocial en las 
dimensiones evaluadas, así mismo se presenta un análisis de regresión múltiple para explicar la 
satisfacción con la vida de los participantes; se observa que el autoconcepto positivo posee una alta 
relación con la satisfacción con la vida (r= 0.52), mientras que las emociones y afectos positivos posee 
un valor moderado (r= 0.13).Una recomendación final consiste en que es importanteen el 
planteamiento de los Programas Institucionales de Tutorías en la educación superior incluir evaluaciones 
de ajuste psicosocial en el alumnado, con la finalidad de detectar problemáticas o riesgos personales y 
poder atenderlos oportunamente a través de los diferentes programas institucionales. 
 
Palabras clave: Ajuste Psicosocial, Papel del tutor, Educación tecnológica. 
 
Abstract  
 
This study aims to analyze the psychosocial adjustment that young people have when they enter to the 
college, either in life satisfaction, self-esteem, locus of control, among other factors. The purpose of this 
initiative is attending the student´s problems in a timely manner and prevents risk situations at the same 
time. A measuring instrument validated with a university student population in the state of Sonora, 
Mexico was applied, involving a total of 1,638 students in the first semester of a technological university 
in northwestern of Mexico.  The results show the total of students with psychosocial adjustment 
problems in the evaluated dimensions; likewise, a multiple regression analysis is presented to explain 
the life satisfaction of participants; the positive self-concept has a high relationship with life satisfaction 
(r= 0.52), while emotions and positive affections has a moderate value (r= 0.13). As a final 
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recommendation is important include assessments of psychosocial adjustment in students as part of the 
institutional program of tutoring, in order to detect problems or personal risks and prevent they appear 
in due course through the different programs in the university. 
 
}Key words: Psychosocial adjustment, Tutor's role, Technology education 

 

Introducción 
 
La problemática en la cual se centra este trabajo, radica en la necesidad de 
conocer los perfiles o características, atributos personales de los jóvenes que 
ingresan a los programas educativos de una universidad tecnológica, cuyos 
resultados pueden ser útiles como base para desarrollar un programa de 
atención tutorial individual a los jóvenes que se identifiquen en situación de 
riesgo o vulnerabilidad. 

En algunos trabajos se ha demostrado la relevancia que tiene el 
desarrollo de una adecuada autoestima, la calidad de la relación con padres, 
profesores e iguales. Se ha explicado la relevancia que implica el autoconcepto 
en el ajuste y en la calidad de vida del adolescente: en donde se puede ver 
claramente como el concepto que uno tiene predice la satisfacción con la vida y 
el bienestar subjetivo (McCullough, Huebner & Laughlin, 2000). 

Laborín y Vera (2000) muestran que los individuos que se perciben 
como más satisfechos con su vida es porque tienen un locus control interno. Es 
decir, que los logros obtenidos son atribuidos al esfuerzo y capacidades de sí 
mismos; así como, percibir el problema en un sentido positivo y a su vez hacen 
uso de un estilo de enfrentamiento activo. 

Con respecto a la autoestima y grado de satisfacción con la vida en la 
adolescencia ha sido objeto de análisis en investigaciones previas. Así, 
encontramos numerosos trabajos en los que se asocian la autoestima y la 
satisfacción con la vida de los adolescentes. Presentar una alta autoestima, 
esto se relaciona con percibir mayor satisfacción con la vida del joven, pero si 
se encuentra a la inversa se tiene que percibir una baja autoestima, el joven 
percibirá de manera negativa su vida (Lewinsohn, Redner & Seeley, 1991). 

Vera y colaboradores (2003), contemplan rasgos de personalidad que 
conforman la identidad psicológica de los individuos, actualmente llamados 
recursos psicológicos con los que el individuo cuenta para enfrentar las 
exigencias del medio: auto concepto, locus de control, enfrentamiento a los 
problemas, orientación al logro y evitación al éxito. Además del bienestar 
subjetivo, como contraste. Se definen estos rasgos que ayudan a perfilar a los 
estudiantes universitarios. 

El autoconcepto es la percepción que uno tiene de sí mismo, son las 
actitudes, sentimientos y conocimientos acerca de nuestras capacidades, 
habilidades, apariencia y aceptabilidad social (La Rosa, 1986).  

Valdés y Reyes-Lagunes (1992) sugieren que este sistema es 
determinado por la cultura y su interacción social, donde el individuo se ve 
inmerso, por ello se tienen distintas autopercepciones según su idiosincrasia y 
contexto social, añaden que el autoconcepto es una estructura mental de 
carácter psicosocial, y los factores conductual, afectivo, y físico, de carácter 
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hipotético, aparecen y son de alguna manera distinguibles entre sí, por tanto, 
es probable que el autoconcepto sea en sí mismo un código subjetivo de 
acción hacia el medio ambiente interno y externo que rodea al individuo.  

Rotter (1966) es quien introduce el t®rmino ñlocus de controlò dentro del 
marco más global de la teoría del aprendizaje social, el concepto de locus de 
control, percepción de control, con dos maneras de percibir este concepto: 
interno y externo, el primero hace alusión a que las personas consideran que 
los eventos se presentan debido a una acción propia de la persona basada en 
las características personales (el esfuerzo, inteligencia, habilidad) y el segundo, 
control externo se refiere a que la persona percibe que los eventos se 
presentan gracias a una fuerza exterior ajena a las acciones de sí mismo 
(considerado como resultado de la suerte, el destino o el poder de otras 
personas). 

El inclinarse al locus de control interno se relaciona con que el individuo 
presenta mayor estabilidad emocional y tiende a una menor ansiedad o 
depresión. Esto quiere decir que al adjudicar lo que nos sucede como la 
contingencia de nuestras acciones generara, esa estabilidad emocional y 
disminuirán los estados emocionales negativos, por el contrario al tender a la 
externalidad es más probable que presentemos síntomas depresivos o de 
tristeza, experimentamos mayor afectividad negativa (Vera y colaboradores 
2003).  

Lazarus y Folkman (1991) conceptualizaron el enfrentamiento a los 
problemas, como aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales que cambian de 
manera constante, y que se desarrollan para manejar las demandas 
específicas internas o externas, que son evaluadas como excedentes o 
desbordantes de los recursos del individuo. 

En cuanto a las estrategias de enfrentamiento, parte de dos categorías 
una referida al estilo enfocado en el problema y la otra, el estilo enfocado en la 
emoción. Donde el enfrentamiento enfocado en el problema se ocupa en 
manejar la situación problema mediante una acción directa, y el estilo enfocado 
en la emoción consiste en reducir las emociones negativas propiciadas por el 
estrés haciendo uso de la evitación, minimización, aceptación o 
distanciamiento. 

Entre los procesos psicológicos básicos, tal vez los que se encuentren 
relacionados de manera más estrecha con la acción sean los procesos 
motivacionales (Reeve, 2003). Este autor indica que conforme el individuo va 
desarrollándose en su medio social adopta dos motivos ligados al logro. Uno 
referido al logro del éxito, en donde el individuo es propenso a buscar el éxito y 
sus consecuencias afectivas positivas; el otro motivo es el de evitación al 
fracaso, en este caso el individuo se inclina por evadir los resultantes afectivos 
negativos de no alcanzar el éxito. 

Al hablar de bienestar subjetivo se hace referencia a una percepción del 
mundo circundante, donde se realiza una valoración personal. Estos rasgos de 
personalidad social estructuran y definen el ajuste psicosocial, que establece 
las condiciones psicológicas de pertenencia e identidad para relacionarse en 
un grupo social. Los grupos sociales tienen características definidas y son los 
fundamentos que rigen un comportamiento, por ejemplo el grupo de 
estudiantes de educación superior, el conjunto de empleados de una 
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arrendadora de autos, los jovencitos que pertenecen a un club de 
exploradores, cada uno de ellos comparte un rasgo de ajuste psicosocial que 
lo identifica y hace posible un ajuste en las mayores condiciones de 
negociación y que genera equipos productivos y solidarios.  

 
Método 
 

Participantes  
 
Participaron en el estudio, un total de 1,638 alumnos de nuevo ingreso a una 
universidad tecnológica, en el estado de Sonora, México, se convocó a todos 
los inscritos al primer cuatrimestre en alguno de los 12 programas educativos 
de nivel Técnico Superior Universitario que oferta la institución, y finalmente la 
cantidad de alumnos participantes por programa educativo fue: Paramédico 
177, Gastronomía 164, Mecánica 139, Manufactura y aeronáutica 80, 
Mecatrónica 213, Tecnologías de la información y la comunicación 152, 
Administración 157, Dirección de negocios 110, Mantenimiento industrial 232, 
Energías renovables 29, Procesos industriales 86, Minería 99. 
 

Instrumento de medida 
 
El instrumento utilizado está formado por 250 reactivos, que se dividen en 11 
dimensiones: enfrentamiento positivo, enfrentamiento negativo, emociones de 
afectos positivos emociones de afectos negativos, evitación al fracaso, 
orientación al logro, locus interno, locus externo, autoconcepto negativo, 
autoconcepto positivo y satisfacción con la vida. La escala de medida evalúa 
ajuste psicosocial, en otras palabras, recursos psicológicos para la interacción 
social. Se han generado evidencias de validez y confiabilidad, utilizando 
muestras regionales, en el estado de Sonora, cuyas propiedades psicométricas 
de los reactivos la presentan los autores Vera y Silva (2000), Vera y Laborín 
(2000), Vera y Cervantes (2000) y Vera y Serrano (1999). 

Para que el alumno registrara su respuesta, se utilizó una escala tipo 
Likert con 7 opciones en escala de frecuencia para los reactivos 1 al 124; para 
los reactivos 125 al 250 las opciones de respuesta se encuentran en escala de 
magnitud. El alpha de Cronbach del instrumento en general fue de 0.96 lo cual 
indica que es confiable para evaluar el ajuste psicosocial. 

 
Procedimiento  

 
La evaluación fue realizada durante el mes de septiembre de 2015, durante el 
curso propedéutico, convocando a la totalidad de alumnos inscritos en el primer 
cuatrimestre de los doce programas educativos de nivel técnico superior 
universitario de la institución. 

Los directores y personal de cada uno de los programas educativos 
apoyaron en la logística de la aplicación. Se aplicó el cuestionario en mención, 
en modalidad impresa, de forma grupal, se utilizaron hojas electrónicas y se 
capturaron los datos en un lector óptico, los análisis se llevaron a cabo en el 
software SPSS versión 22. 
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Resultados 
 
Las propiedades métricas de las medidas tienden a los aspectos basales del 
comportamiento social y establece sus puntos de corte de inclusión y exclusión 
en el último decil de los comportamientos positivos y en el primer y segundo 
decil los negativos. De tal forma, el perfil psicológico del alumno dentro del 
rango de ajuste es congruente con su grupo de referencia, pues aun cuando 
las medidas aplicadas fueron validadas para la población mexicana, los 
parámetros de corte fueron obtenidos de la población de jóvenes alumnos, 
señalando a aquellos que por sus puntuaciones obtuvieron los niveles más 
bajos de comportamiento social positivo y los más altos de negativo. 

En el decil 10, las dimensiones positivas tienden a 1, mientras las 
negativas tienden a 7, ya que el 1 siempre fue el valor de mayor positividad y el 
7 el de menor intensidad, frecuencia, acuerdo o satisfacción respecto a la 
afirmación del reactivo.  

Para el caso de las seis dimensiones positivas tenemos que los valores 
del último decil va de 3.66 al 7 para enfrentamiento directo, 3.93 para afectivo 
positivo, 4.90 para orientación al logro, 3.50 para locus de control interno, 3.22 
para expresivo positivo y 3.33 para satisfacción con la vida. Todos con un valor 
máximo de 7. Estos valores corresponden a los extremos de baja frecuencia, 
intensidad o acuerdo con los aspectos positivos del ajuste, por lo que se 
considera que aquellos jóvenes con alguna dimensión positiva en el último decil 
tienen menos posibilidades de ajustarse a sus compañeros de grupo, en 
comparación con aquellos que se encuentran entre la media y la primera 
desviación estándar. 

Por otro lado, para las seis dimensiones negativas tenemos que los 
valores del primer decil van de 0 al 2.88 para enfrentamiento indirecto, de 0 a 
2.53 para la evaluación de los afectos negativos, de 2.94 para la evitación al 
éxito, de 3.29 para locus de control externo y 3.57 para el auto concepto 
negativo. Estos valores son los extremos de baja frecuencia, intensidad o 
acuerdo con los aspectos negativos del ajuste por lo que se considera que 
aquellos jóvenes con alguna dimensión negativa en el primer decil tiene menos 
posibilidades de ajustarse a sus compañeros de grupo, que aquellos que se 
encuentran entre la media y la primera desviación estándar. 

De igual forma, si el joven obtiene en una o dos dimensiones positivas 
por arriba del valor del último decil, significa que hace poco uso, o tiene un nivel 
de acuerdo menos positivo a los de su grupo de referencia y a su vez obtiene 
una o dos dimensiones del 0 al valor del primer decil de los atributos negativos, 
implica que su reporte de frecuencia o intensidad o acuerdo es más negativo 
que el de su grupo, si suman un total de 3 o más dimensiones de desajuste con 
su grupo, se considera que el alumno muestra un perfil con menos 
posibilidades de ajuste psicosocial en la institución educativa en la cual acaba 
de ingresar. 

De los alumnos evaluados, se identificó a un total de 241que se 
encuentran fuera de rango, de los cuales se consideran en riesgo 140 y con 
problemas 101 (tabla 1). 
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Los porcentajes obtenidos por los diferentes planteles se encuentran 
entre el 10 al 20%, siendo los Programas educativos de Administración y 
Gestión de Proyectos, Desarrollo de Negocios y Minería las que presentan 
mayor número de jóvenescon problema de ajuste psicosocial y el TSU de 
Mecánica el que presenta menor número de alumnos con problemas de ajuste 
psicosocial. 

 
 

Tabla 1.  
Comparación de la Suma de riesgos entre carreras. Tabulación cruzada. 

Riesgos PM GA ME MAE MT TICS AD DNE MI ER PIAG MIN     Total 

 

0 91 65 90 41 113 68 74 46 101 12 41 45 787 

1 42 46 18 25 43 38 28 25 55 10 20 24 374 
2 20 24 17 5 18 20 22 16 32 2 8 10 194 
3 11 18 7 6 25 15 18 12 24 4 10 10 160 
4 8 7 3 2 9 7 7 5 11 1 5 6 71 
5 5 3 3 1 4 3 4 5 8 0 2 4 42 
6 0 0 1 0 1 1 3 1 1 0 0 0 8 
7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Total 177 164 139 80 213 152 157 110 232 29 86 99 1638 

PM=Paramédico, GA=Gastronomía, ME=Mecánica, MAE=Manufactura y aeronáutica, MT=Mecatrónica, TICS= 
Tecnología de la información y la comunicación, AD=Administración, DNE=Dirección de negócios, 
MI=Mantenimiento industrial, ER=Energias renovables, PIAG= Procesos industriales,MIN= Mineria. 

 
Análisis de regresión múltiple para ajuste psicosocial 

 
Una regresión lineal múltiple permite predecir una variable dependiente a partir 
de múltiples variables independientes. El valor de R indica el grado de 
correlación, donde los valores pueden ir de 0 a 1, entre más cercano sea a 1, 

más correlacionadas se encontrarán las variables. El valor de  indica total de 
varianza explicada por el modelo, siendo los valores mayores al 35% 
considerados como aceptables y el valor de la prueba Durbin-Watson, indica 
valores de correlación positiva o negativa entre los residuales del modelo, y se 
consideran como aceptables los valores entre 1.5 y 2.5. 

Se realizó un análisis de regresión múltiple para predecir la satisfacción 
con la vida a partir de los factores de ajuste psicosocial de tipo positivos, de 
modo que el autoconcepto positivo, las emociones y afectos positivos, la 
orientación al logro, el enfrentamiento positivo y el locus de control positivo 
explican el modelo, con un 32% de varianza explicada, considerados como 
valores de explicación moderados. 

Se observa que en el modelo de regresión, el factor de autoconcepto 
positivo posee mayor correlación con la variable dependiente (r = 0.54), 
seguido del factor de emociones y afectos positivos (r= 0.39). Se observa que 
el valor de la prueba Durbin-Watson es de 1.92, lo cual indica correlaciones 
positivas entre los residuos del modelo. 
Se realizó un análisis de regresión para predecir los valores de satisfacción con 
la vida, a partir de los factores que describen comportamientos y creencias 
negativas, como la evitación al fracaso, el enfrentamiento negativo, las 
emociones y afectos negativos y el autoconcepto negativo, donde el modelo 
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resultante obtuvo una varianza explicada del 8%, lo cual en este caso particular 
es deseable debido a que teóricamente, los factores negativos no deberían 
actuar como predictores de la satisfacción con la vida.  
 Se observa que todos los factores que integran el modelo de regresión 
poseen valores de correlación inversamente proporcionales a la satisfacción 
con la vida, lo cual indica que un mayor valor de evitación al fracaso, 
enfrentamiento negativo, emociones y afectos negativos o autoconcepto 
negativo, la satisfacción con la vida será menor o se verá reducida. Se observa 
que el valor de la prueba Durbin-Watson es de 1.96 lo que indica correlaciones 
positivas entre los residuales del modelo. 

 
 

Tabla 2.  
Coeficientes de regresión múltiple para la variable dependiente satisfacción con 
la vida y las dimensiones positivas de ajuste psicosocial. 

Modelo Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados 

t Sig. Estadísticas de 
colinealidad 

B Error 
estándar 

Beta Tolerancia VIF 

5 

(Constante) 0.63 0.07  8.22 0.00   
Autoconcepto 
positivo 

0.50 0.03 0.43 17.03 0.00 0.63 1.56 

Emociones y 
afectos positivos 

0.12 0.02 0.14 5.59 0.00 0.64 1.55 

Orientación al logro 
-

0.07 
0.01 -0.08 -4.03 0.00 0.85 1.16 

Enfrentamiento 
positivo 

0.07 0.02 0.07 3.03 0.00 0.63 1.58 

Locus de control 
positivo 

0.05 0.02 0.05 2.18 0.02 0.71 1.39 

a. Variable dependiente: satisfacción con la vida, 0.32, Durbin Watson = 1.92 

 
  
Tabla 3.  
Coeficientes de regresión múltiple para la variable dependiente satisfacción con 
la vida y las dimensiones negativas de ajuste psicosocial. 

Modelo Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados 

t Sig. Estadísticas de 
colinealidad 

B Error 
estándar 

Beta Tolerancia VIF 

4 

(Constante) 2.80 0.11  24.32 0.00   
Evitacion al fracas -0.15 0.02 -0.21 -6.93 0.00 0.60 1.66 
Enfrentamiento 
negativo 

0.18 0.02 0.19 6.36 0.00 0.59 1.66 

Emociones y afectos 
negativos 

-0.10 0.02 -0.15 -4.76 0.00 0.54 1.84 

Autoconcepto 
negativo 

-0.05 0.02 -0.06 -2.28 0.02 0.66 1.49 

a. Variable dependiente: satisfaccion con la vida; R cuadrada 0.08; Durbin Watson 1.96  

 
 Se realizó un análisis de regresión con la finalidad de predecir los 
valores de la satisfacción con la vida, donde se incluyeron los factores de 
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autoconcepto positivo, evitación al fracaso y emociones y afectos positivos, 
donde se obtuvo un valor de varianza explicada del 34%. 
 Se observa que el autoconcepto positivo posee una alta relación con la 
satisfacción con la vida (r= 0.52), mientras que las emociones y afectos 
positivos posee un valor moderado (r= 0.13) y el factor de evitación al fracaso 
posee una relación significativa inversamente proporcional (r= -0.12). Se 
aprecia que el valor de la prueba Durbin-Watson= 1.92, lo que indica una 
correlación positiva entre los residuales. 
 

Tabla 4.  
Coeficientes de regresión múltiple para la variable dependiente satisfacción con 
la vida y las dimensiones negativas y positivas de ajuste psicosocial. 

Modelo Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados 

T Sig. Estadísticas de 
colinealidad 

B Error 
estándar 

Beta Tolerancia VIF 

3 

(Constante) 1.17 0.09  12.78 0.00   
Autoconcepto 
positivo 

0.52 0.02 0.45 19.49 0.00 0.75 1.33 

Evitacion al 
fracaso 

-0.12 0.01 -0.17 -8.68 0.00 0.99 1.00 

Emociones y 
afectos positivos 

0.13 0.02 0.15 6.60 0.00 0.75 1.33 

a. Variable dependiente: SATISFACCION CON LA VIDA; R cuadrada 0.34; Durbin Watson 
1.92 

 
Conclusión 
 
Los resultados obtenidos para los diferentes deciles en las dimensiones 
evaluadas han sido obtenidos con algunas variaciones para otras instituciones, 
como las escuelas normales del estado de Sonora, algunas escuelas 
preparatorias y otras universidades. 

Encontramos que el último decil de los positivos se encuentra siempre 
entre el 3 y el 4 de los 7 puntos de la escala de Likert, mientras que el primer 
decil de los negativos se encuentra entre el 2 y el 3, exceptuando el caso de la 
orientación al logro que la mayoría de las veces corta en el noveno decil con 
valores de 4.5 a 5.5. Estos valores de orientación al logro resulta la mayoría de 
las veces con una tendencia por encima de las otras variables positivas porque 
el tipo de reactivo que contiene implica particularmente el esfuerzo por la 
competencia, el sacrificio por el logro y la estrategia de cumplir con la 
expectativa como un elemento fundamental para los objetivos de vida. 

Por otro lado, la distribución que encontramos correspondiente al 14.7% 
del total de los alumnos que están con 3 dimensiones fuera de rango y más 
saturando la frecuencia con 140 sujetos, el factor de riesgo con 3 fuera de 
rango y colocando poco más de 100 sujetos entre el 4 y el 5. Después de esto 
observamos que los alumnos de Paramédico tienen un promedio menor 
comparado con los de Gastronomía en una relación de 13.5% contra 16.1% de 
alumnos fuera de rango.  

Dentro de los TSU de ingenierías, Mecatrónica presenta un 17.8% de 
alumnos fuera de rango mientras que Manufactura aeronáutica tiene un 11.1% 
y Mecánica solamente un 10.1%, por otro lado, los Técnicos Superior 
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Universitarios (TSU) de los Programas de Administración y Evaluación de 
Proyectos, Tecnologías de la información y la comunicación y Desarrollo de 
negocios presentan 21.3% y 20.9% de alumnos fuera de rango, siendo de los 
Programas educativos, quienes presentan mayores problemas comparados, 
por ejemplo, aquellas relacionadas con Mantenimiento, Procesos industriales, 
Energías renovables y Minería que se mantienen entre 18.8% para 
Mantenimiento y 19.7% para Procesos industriales. 

Es importante continuar analizando los resultados de la evaluación de 
los jóvenes, indagar acerca de variables de contexto, por ejemplo sobre su 
trayectoria académica, condiciones del hogar, capital cultural, entre otras que la 
literatura señala como variables vinculadas al desempeño académico en 
educación superior. 

Es necesario también dar seguimiento tanto a las evaluaciones de los 
jóvenes que conforman esta cohorte generacional tanto en cuestiones de 
ajuste psicosocial como en la atención dentro del Programa Institucional de 
Tutorías. 

Las regresiones señalan que el autoconcepto y las emociones positivas 
son las variables  asociadas a la satisfacción con la vida, mientras que de 
manera negativa la evitación al fracaso y las emociones y afectos negativos 
explican con signo negativo. Así pues los niveles de satisfacción con la vida de 
los alumnos de la universidad se mejoran con los niveles de autoconcepto 
emociones y afectos positivos pero desmejoran con percepciones de evitación 
al fracaso y los afectos  negativos. 

Los alumnos identificados fuera de rango, o en riesgo en las 
dimensiones de ajuste psicosocial se propone que sean atendidos dentro del 
Programa Institucional de Tutorías, por parte del equipo de tutores individuales, 
los cuales deberán ser psicólogos que cuenten con título y cédula profesional, 
en un proceso de consejería de no más de 10 sesiones, una por semana. En 
caso de requerir más tiempo de atención el alumno deberá ser canalizado a 
alguna institución externa que pueda apoyarle, por ejemplo si se trata de 
adicciones, depresión mayor, entre otros. 
 Los planes de atención se propone que sean diseñados por el propio 
tutor individual, después de la primera sesión y que en dicho plan participe el 
alumno, con la finalidad de que se involucre en el proceso. 

La confidencialidad de la información es importante garantizar al alumno, 
sin embargo se debe mantener un medio de comunicación presencial y virtual 
por parte del equipo de tutores, para dar seguimiento a los jóvenes que se 
estarán atendiendo en los 12 programas educativos que ofrece la universidad. 

Una última propuesta es ubicar dentro de los resultados a aquellos 
estudiantes que presentan puntajes idóneos para fungir como apoyos para el 
tutor dentro de las sesiones de tutoría grupal. 
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Resumen 
 
El presente reporte, forma parte de una indagación más extensa que expone la relación que existe entre 
el liderazgo distribuido y la cultura organizacional en las escuelas de educación básica de Victoria de 
Durango, México. En este extracto, se plantearon como objetivos: a) Identificar cuál es el nivel de 
implicaciones de los años de servicio con la cultura organizacional de las escuelas de educación básica 
de Victoria de Durango, b) Determinar cuáles son las implicaciones de los años de servicio respecto al 
trabajo en equipo de las escuelas de educación básica de Victoria de Durango y c) Determinar cuáles son 
las implicaciones de los años de servicio respecto a la satisfacción laboral de las escuelas de educación 
básica de Victoria de Durango. Para el logro de los objetivos planteados se llevó a cabo un estudio 
exploratorio, descriptivo, correlacional, transversal y no experimental. El acopio de información se llevó 
a cabo mediante el método de la encuesta, utilizando un cuestionario aplicado a 774 docentes y 
directivos de educación básica de Victoria de Durango. Sus principales resultados, permiten afirmar que 
las implicaciones de los años de servicio respecto a la cultura organizacional de la escuela presentan un 
nivel medio, analizando sus dimensiones trabajo en equipo y satisfacción laboral. 
 
Palabras clave: Cultura organizacional, años de servicio, trabajo en equipo, satisfacción laboral. 
 
Abstract 
 
This report is part of a broader inquiry that describes the relationship between distributed leadership 
and organizational culture in basic education schools in Victoria de Durango, Mexico. In this excerpt, 
they were raised the following objectives: a) Identify what level of implications of the years of service 
with the organizational culture of elementary schools in Victoria de Durango, b) Identify the implications 
of the years of service are compared to teamwork basic education schools in Victoria de Durango c) 
Identify the implications of the years of service in respect of job satisfaction of primary schools in 
Victoria de Durango are. To achieve the proposed objectives were carried out an exploratory, 
descriptive, correlational, cross-sectional non-experimental study. Information gathering was conducted 
by survey method using a questionnaire administered to 774 teachers and principals of basic education 
for Victoria de Durango. Its main results support the conclusion that the implications of the years of 
service with respect to the organizational culture of the school have an average level, analyzing their 
dimensions teamwork and job satisfaction. 
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Introducción 
 
La cultura organizacional ñrepresenta un patr·n complejo de creencias, 
expectativas, ideas, valores, actitudes y conductas compartidas por los 
integrantes de una organizaci·nò (Amor·s, 2007 p. 229). Si la cultura 
organizacional de una institución educativa no cumple con el aglutinamiento de 
intereses y compromisos comunes, el camino hacia el cumplimiento de 
objetivos institucionales será muy estrecho y poco fértil.  

Daft (2000) explica que la cultura organizacional es una serie de valores, 
conocimientos, creencias y modos de pensar que funcionan como camino al 
que hay que seguir, todos ellos comunes entre los integrantes de una 
organización para ser enseñados a otros integrantes como válidos.  

Leal Millan (1991, citado en Fern§ndez, 2002) expone que ñla cultura 
organizativa caracteriza pues el conjunto de maneras tradicionales y habituales 
de pensar, sentir, decidir y reaccionar ante amenazas, oportunidades y 
problemas a los que se enfrenta una organizaciónò. 

Al identificar el trabajo en equipo como elemento constituyente de la 
cultura organizacional y en específico de la cultura de la escuela, podemos 
mencionar  que 

 
Aquellos centros que logran alto rendimiento se caracterizan por 
aspectos tales como, una dedicación de todos ïdirección y profesorado- 
a las tareas y responsabilidades colectivas: planificación y programación 
de las actividades docentes, trabajo en equipo altamente desarrollado, 
liderazgo creativo, colegialidad y participación conjunta en las 
decisiones, ambiente de disciplina que conjuga autoridad y libertad 
(Álvaro, et al.,1990, s/p). 

 
Por otro lado, para destacar lo fundamental de la satisfacción laboral como 
parte de la cultura organizacional, Cheng (1993, citado en Stolp, 1994) al 
mencionar que existe una fuerte correlación entre cultura escolar y la actitud de 
los maestros hacia su labor. El autor añade, que en su estudio sobre el 
establecimiento del perfil de culturas efectivas y no efectivas, ñhallo que las 
culturas escolares más fuertes tenían profesores mejor motivados. En un 
ambiente con una ideología organizacional fuerte, participación compartida, 
liderazgo carismático e intimidad, los profesores experimentaron una mayor 
satisfacci·n en su labor y una productividad mejoradaò (s/p). 

Como antecedentes de la presente investigación podemos destacar los 
de Fernández (2002) al identificar al concepto de cultura organizacional como 
válido y fructífero para el estudio sociológico de las organizaciones escolares, 
alcomprender los comportamientos de rol y su relación con la eficacia de los 
equipos (Ros, 2006), al identificar a la cultura organizacional como un factor de 
éxito e intermitencia de las empresas familiares (Fernández & Bringmann 
(2007), al conocer el nivel de satisfacción profesional de los directores 
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(Cavalcante, 2004). Al analizar lo anterior, se puede advertir que la cultura 
organizacional con sus dimensiones trabajo en equipo y satisfacción laboral, en 
su dependencia con los años de servicio no ha sido estudiada en el ámbito 
nacional y muy escasamente en el latinoamericano, aspectos que se 
desarrollan en el presente estudio. 

La indagación de las implicaciones de los años de servicio respecto al 
trabajo en equipo y a la satisfacción laboral como dimensiones de la cultura 
organizacional tiene los siguientes objetivos: 

 

¶ Identificar cuál es el nivel de implicaciones de los años de servicio con la 
cultura organizacional de las escuelas de educación básica de Victoria 
de Durango 

¶ Determinar cuáles son las implicaciones de los años de servicio respecto 
al trabajo en equipo de las escuelas de educación básica de Victoria de 
Durango y 

¶ Determinar cuáles son las implicaciones de los años de servicio respecto 
a la satisfacción laboral de las escuelas de educación básica de Victoria 
de Durango. 

 
Metodología 
 
El presente estudio es de tipo exploratorio, descriptivo, correlacional, 
transversal y no experimental. Para el acopio de datos se diseñó un 
cuestionario con 83 ítemes, el cual fue denominado Inventario de Prácticas de 
Liderazgo Distribuido (IPLD). Cabe hacer mención de que el extracto de 
investigación que aquí se presenta, solo abarca los últimos 39 ítemes del 
mencionado inventario en su relación con la variable años de servicio. 

El IPLD se compone de 83 ítemes cuyas respuestas se presentan en un 
escalonamiento Lickert con cinco niveles. Ante el cuestionamiento ¿Qué tan de 
acuerdo est§ coné.? El sujeto de investigaci·n se encuentra frente a cinco 
opciones para responder: totalmente en desacuerdo, en desacuerdo, indeciso, 
de acuerdo y totalmente de acuerdo. 

Al analizar el IPLD, en el jueceo se obtuvo un índice KR-20 (con la 
fórmula de Kuder-Richardson) de .83, de tal manera que la confiabilidad que 
evaluaron los jueces fue muy alta; posteriormente, el Inventario se sometió a 
piloteo mediante la fórmula de Cronbach y se obtuvo el índice alfa de .97, por lo 
que se determinó que el instrumento es confiable y de acuerdo a los propósitos 
de la investigación. 

Se encuestaron a 774 docentes y directivos de educación básica de 
Victoria de Durango. La distribución de los docentes según la variable años de 
servicio es: 

 
V Hasta 5 años fueron 145 docentes 
V De 6 a 10 años 158 docentes 
V De 11 a 15 años 120 docentes 
V De 16 a 20 años 122 docentes 
V De más de 20 años 229 docentes 
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Resultados 
 
El proceso de análisis paramétrico realizado entre los grupos de acuerdo a los 
años de servicio, se auxilió del programa estadístico computacional SPSS 
versión 20.0, utilizando el análisis de varianza (ANOVA).   

De acuerdo a la estructura del cuestionario aplicado, en este trabajo se 
describe el análisis de las dimensiones trabajo en equipo y satisfacción laboral 
de la variable cultura organizacional y su dependencia con la variable años de 
servicio, donde la primera dimensión está compuesta por 22 ítems y la segunda 
por 17, dando un total de 39 ítems del instrumento. 

De forma general, se puede deducir que el nivel de implicaciones del 
género respecto a la cultura organizacional en las escuelas de educación 
básica de Victoria de Durango es de 41%, el cual interpretado en un baremo de 
tres valores (de 0 a 33%, bajo; de 34% a 66%, medio; y de 67% a 100%, alto) 
permite afirmar que las implicaciones del género respecto a la cultura 
organizacional es de nivel medio. 

Dentro de la dimensión 1, trabajo en equipo, de la variable cultura 
organizacional, los ítems significativos se presentan en la tabla 1. 
 
Tabla 1.  
Ítems significativos de la dimensión trabajo en equipo de la variable cultura 
organizacional. 
# de 
ítem  

 
Ítem 

 
p 

45 Participo activamente en las tareas escolares .00 
46 Comparto los intereses educativos de la comunidad escolar .04 
52 La determinación de funciones está de acuerdo a las aptitudes de cada 

integrante de la comunidad escolar 
 

.00 
55 Soy responsable con mis funciones o tareas establecidas en la escuela .02 
56 Comparto la misión de la escuela .00 

 
61 

Tomo en cuenta a los integrantes de la comunidad para la realización de 
actividades en la escuela 

 
.04 

62 Tengo la disposición para servir a cualquier integrante de la comunidad escolar .03 
64 Comparto la visión para mi escuela de la comunidad escolar .00 
65 Fomento el respeto entre cada integrante de la comunidad escolar .05 
66 Promuevo la libertad de expresión entre los miembros de la comunidad escolar .00 

 
Interpretando lo que ocurre entre los grupos en la dimensión trabajo en equipo 
dentro del ítem 45, podemos determinar que los docentes tienen un nivel 
diferenciado en su participación activa dentro de las tareas escolares, al 
analizar la varianza entre los datos de los grupos en una prueba Post Hoc, las 
mayores diferencias observadas fueron dos: la de los maestros que tienen 
entre 11 y 15 años de servicio con los que tienen de hasta 5 años y los que 
tienen de 6 a 10 años de servicio y, la segunda, los docentes de más de 20 
años de servicio con los que tienen hasta 5 años y los que tienen de 6 a 10 
años de servicio, lo que expresa que los docentes que participan activamente 
menos en las tareas escolares son los que tienen entre 6 y 10 años de servicio. 

Dentro del ítem 46, podemos determinar que los docentes tienen un 
nivel diferenciado en compartir los intereses educativos de la comunidad 
escolar, al analizar la varianza entre los datos de los grupos en una prueba 
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Post Hoc, la mayor diferencia observada es la de los docentes con 6 a 10 años 
de servicio con los que tienen más de 20 años de servicio, lo que evidencia que 
los docentes de entre 6 y 10 años de servicio son quienes menos comparten 
los intereses educativos de la comunidad escolar. 

Dentro del ítem 52, podemos determinar que los docentes tienen un 
nivel diferenciado en identificar que la determinación de funciones está de 
acuerdo a las aptitudes de cada integrante de la comunidad escolar, al analizar 
la varianza entre los datos de los grupos en una prueba Post Hoc, la mayor 
diferencia observada es la de los docentes con hasta 5 años de servicio con los 
que tienen de 11 a 15 años, de 16 a 20 y los que tienen más de 20 años de 
servicio, lo que evidencia que los docentes que tienen más de 20 años de 
servicio son los que menos identifican que la determinación de funciones está 
de acuerdo a las aptitudes de cada integrante de la comunidad escolar. 

Dentro del ítem 55, podemos determinar que los docentes tienen un 
nivel diferenciado en identificar que son responsables con sus funciones o 
tareas establecidas en la escuela, al analizar la varianza entre los datos de los 
grupos en una prueba Post Hoc, la mayor diferencia observada es la de los 
docentes con más de 20 años de servicio con los que tienen hasta 5 años de 
servicio, de 6 a 10 años y de 16 años de servicio, lo que evidencia que los 
docentes de 16 a 20 años de servicio son los que menos identifican que son 
responsables con sus funciones o tareas establecidas en la escuela. 

Dentro del ítem 56, podemos determinar que los docentes tienen un 
nivel diferenciado en compartir la misión de la escuela, al analizar la varianza 
entre los datos de los grupos en una prueba Post Hoc, las mayores diferencias 
observadas son dos: la de los maestros de hasta 5 años con los maestros de 
más de 20 años de servicio y, la segunda, la de los docentes de 6 a 10 años de 
servicio con los que tienen de 11 a 15 años, los de 16 a 20 años y los de más 
de 20 años de servicio, lo que expone que los docentes de 6 a 10 años son los 
que menos comparten la misión de la escuela. 

Dentro del ítem 61, podemos determinar que los docentes tienen un 
nivel diferenciado en tomar en cuenta a los integrantes de la comunidad para la 
realización de actividades en la escuela, al analizar la varianza entre los datos 
de los grupos en una prueba Post Hoc, las mayores diferencias observadas 
son dos: la de los maestros de hasta 5 años con los maestros de más de 6 a 10 
años y los que tienen de 16 a 20 años de servicio y, la segunda, la de los 
docentes de 16 a 20 años de servicio con los que tienen más de 20 años de 
servicio, lo que expone que los docentes que tienen de 16 a 20 años son los 
que menos toman en cuenta a los integrantes de la comunidad para la 
realización de actividades en la escuela. 

Dentro del ítem 62, podemos determinar que los docentes tienen un 
nivel diferenciado en tener la disposición para servir a cualquier integrante de la 
comunidad escolar tomar en cuenta a los integrantes de la comunidad para la 
realización de actividades en la escuela, al analizar la varianza entre los datos 
de los grupos en una prueba Post Hoc, la mayor diferencia observada fue la de 
los docentes de entre 16 y 20 años de servicio con los que tienen hasta 5 años, 
los que tienen de 11 a 15 años y los que tienen más de 20 años de servicio, lo 
que evidencia que los docentes que tienen de 16 a 20 años son los que menos 
tienen la disposición para servir a cualquier integrante de la comunidad escolar. 
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Dentro del ítem 64, podemos determinar que los docentes tienen un 
nivel diferenciado en compartir la visión para su escuela de la comunidad 
escolar, al analizar la varianza entre los datos de los grupos en una prueba 
Post Hoc, la mayor diferencia observada fue la de los docentes de más de 20 
años de servicio con los de entre 6 y 10 años y los de 16 a 20 años de servicio, 
lo que expresa que los docentes que tienen de 6 a 10 años son los que menos 
comparten la visión para su escuela de la comunidad escolar. 

Dentro del ítem 65, podemos determinar que los docentes tienen un 
nivel diferenciado en el fomento el respeto entre cada integrante de la 
comunidad escolar, al analizar la varianza entre los datos de los grupos en una 
prueba Post Hoc, la mayor diferencia observada fue la de los docentes de más 
de 20 años de servicio con los de hasta 5 años y los que tienen de 16 a 20 
años de servicio, lo que expresa que los docentes que tienen hasta 5 años de 
servicio son los que menos fomentan el respeto entre cada integrante de la 
comunidad escolar. 

Dentro del ítem 66, podemos determinar que los docentes tienen un 
nivel diferenciado en promover la libertad de expresión entre los miembros de 
la comunidad escolar, al analizar la varianza entre los datos de los grupos en 
una prueba Post Hoc, la mayor diferencia observada fue la de los docentes de 
más de 20 años de servicio con los restantes grupos, los de hasta 5 años, de 6 
a 10 años, de 11 a 15 años y los que tienen de 16 a 20 años de servicio, lo que 
expresa que los docentes que tienen hasta 5 años de servicio son los que 
menos promueven la libertad de expresión entre los miembros de la comunidad 
escolar. 
 
 
Tabla 2.  
Ítems significativos de la dimensión satisfacción laboral de la variable cultura 
organizacional. 

# de 
ítem  

 
Ítem 

 
p 

67 El pertenecer a esta escuela, satisface mis expectativas profesionales .05 
72 Promuevo el respeto con mis compañeros de escuela .00 
78 El salario que percibo satisface mis expectativas .00 
81 Cuento con el espacio físico adecuado para la realización de mis 

funciones  
.05 

82 Se promueven las oportunidades de crecimiento salarial en la escuela .00 
83 Cuento con los materiales indispensables para la realización de mi 

función 
.00 

 
 

Interpretando lo que ocurre entre los grupos en la dimensión satisfacción 
laboral dentro del ítem 67, podemos determinar que los docentes tienen un 
nivel diferenciado en el que pertenecer a esta escuela, satisface mis 
expectativas profesionales, al analizar la varianza entre los datos de los grupos 
en una prueba Post Hoc, las mayor diferencia observada es la de los maestros 
de 6 a 10 años con los que tienen más de 20 años de servicio, lo que expresa 
que los docentes que tienen de 6 a 10 años son los que están más 
insatisfechos en sus expectativas profesionales al pertenecer a su actual 
escuela. 
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Dentro del ítem 72, podemos determinar que los docentes tienen un 
nivel diferenciado en promover el respeto con mis compañeros de escuela, al 
analizar la varianza entre los datos de los grupos en una prueba Post Hoc, las 
mayor diferencia observada es la de los maestros con más de 20 años de 
servicio con los que tienen hasta 5 años, de 6 a 10 años y los que tienen de 16 
a 20 años de servicio, lo que expresa que los docentes que tienen de 6 a 10 
años de servicio son quienes menos promueven el respeto con mis 
compañeros de escuela. 

Dentro del ítem 78, podemos determinar que los docentes tienen un 
nivel diferenciado en la percepción de que el salario que perciben satisface mis 
expectativas, al analizar la varianza entre los datos de los grupos en una 
prueba Post Hoc, las mayores diferencias observadas son dos: la primera entre 
los maestros de hasta 5 años de servicio con los docentes de 11 a 15 años de 
servicio y, la segunda, la de los maestros de más de 20 años de servicio con 
los docentes de hasta 5 años de servicio, de 6 a 10 años de servicio y los de 16 
a 20 años de servicio, lo que expresa que los docentes con más de 20 años de 
servicio son quienes más están insatisfechos en sus expectativas sobre el 
salario que perciben.  

Dentro del ítem 81, podemos determinar que los docentes tienen un 
nivel diferenciado en su percepción de contar con el espacio físico adecuado 
para la realización de mis funciones, al analizar la varianza entre los datos de 
los grupos en una prueba Post Hoc, las mayores diferencias observadas son 
dos: la primera, de los maestros de 6 a 10 años de servicio con los maestros de 
11 a 15 años y, la segunda, la de los maestros de más de 20 años de servicio 
con los docentes de hasta 5 años y de 6 a 10 años de servicio, lo que expresa 
que los docentes que tienen de 11 a 15 años de servicio son quienes menos 
perciben el contar con el espacio físico adecuado para la realización de mis 
funciones. 

Dentro del ítem 82, podemos determinar que los docentes tienen un 
nivel diferenciado en la promoción de las oportunidades de crecimiento salarial 
en la escuela, al analizar la varianza entre los datos de los grupos en una 
prueba Post Hoc, las mayores diferencias observadas son dos: la primera, la 
de los maestros de hasta 5 años de servicio con los maestros de 11 a 15 años, 
los de 16 a 20 años y los que tienen más de 20 años de servicio y, la segunda, 
la de los maestros de 6 a 10 años de servicio con los maestros que cuentan 
con más de 20 años de servicio, lo que expresa que los docentes que tienen 
más de 20 años de servicio son los que menos perciben la promoción de las 
oportunidades de crecimiento salarial en la escuela. 

Dentro del ítem 83, podemos determinar que los docentes tienen un 
nivel diferenciado en la percepción de contar con los materiales indispensables 
para la realización de mi función, al analizar la varianza entre los datos de los 
grupos en una prueba Post Hoc, las mayores diferencias observadas son dos: 
la primera, la de los maestros de hasta 5 años de servicio con los maestros de 
11 a 15 años, los de 16 a 20 años y los que tienen más de 20 años de servicio 
y, la segunda, la de los maestros de 6 a 10 años de servicio con los maestros 
que cuentan con más de 20 años de servicio, lo que expresa que los docentes 
que tienen más de 20 años de servicio son los que menos perciben el contar 
con los materiales indispensables para la realización de mi función. 
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Conclusiones 
 
Las implicaciones delos años de servicio en la cultura organizacional, trabajo 
en equipo y satisfacción laboral, que viven las escuelas de educación básica de 
Victoria de Durango presentan un nivel medio. 

Las implicaciones de los años de servicio en el trabajo en equipo de las 
escuelas de educación básica de Victoria de Durango son que los docentes 
que participan activamente menos en las tareas escolares son los que tienen 
entre 6 y 10 años de servicio; que los docentes de entre 6 y 10 años de servicio 
son quienes menos comparten los intereses educativos de la comunidad 
escolar; que los docentes que tienen más de 20 años de servicio son los que 
menos identifican que la determinación de funciones está de acuerdo a las 
aptitudes de cada integrante de la comunidad escolar; lo que evidencia que los 
docentes de 16 a 20 años de servicio son los que menos identifican que son 
responsables con sus funciones o tareas establecidas en la escuela; lo que 
expone que los docentes de 6 a 10 años son los que menos comparten la 
misión de la escuela. 

Además, que los docentes que tienen de 16 a 20 años son los que 
menos toman en cuenta a los integrantes de la comunidad para la realización 
de actividades en la escuela; que los docentes que tienen de 16 a 20 años son 
los que menos tener la disposición para servir a cualquier integrante de la 
comunidad escolar; que los docentes que tienen de 6 a 10 años son los que 
menos comparten la visión para su escuela de la comunidad escolar; que los 
docentes que tienen hasta 5 años de servicio son los que menos fomentan el 
respeto entre cada integrante de la comunidad escolar; y que los docentes que 
tienen hasta 5 años de servicio son los que menos promueven la libertad de 
expresión entre los miembros de la comunidad escolar. 

Las implicaciones de los años de servicio en la satisfacción laboral de 
las escuelas de educación básica de la ciudad de Victoria de Durango son que 
los docentes que tienen de 6 a 10 años son los que están más insatisfechos en 
sus expectativas profesionales al pertenecer a su actual escuela; que los 
docentes que tienen de 6 a 10 años de servicio son quienes menos  
promueven el respeto con mis compañeros de escuela; que los docentes con 
más de 20 años de servicio son quienes más están insatisfechos en sus 
expectativas sobre el salario que perciben; que los docentes que tienen de 11 a 
15 años de servicio son quienes menos perciben el contar con el espacio físico 
adecuado para la realización de mis funciones; que los docentes que tienen 
más de 20 años de servicio son los que menos perciben la promoción de las 
oportunidades de crecimiento salarial en la escuela; y que los docentes que 
tienen más de 20 años de servicio son los que menos perciben el contar con 
los materiales indispensables para la realización de mi función 
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Resumen 
 
Los estilos de vida están relacionados con el contexto social, económico, político y cultural. El consumo 
de sustancias adictivas como el alcohol y tabaco en fiestas y son un vehículo de socialización en los 
grupos de adolescentes. El objetivo de la investigación es analizar el estilo de vida en estudiantes de 
nivel medio superior y su relación con las adicciones.  Estudio de tipo cuantitativo, descriptivo, 
transversal, comparativo, correlacional e inferencial, muestra de 300 estudiantes de 15 a 20 años, 
seleccionados aleatoriamente, se aplicó cuestionario de 45 preguntas cerradas con escala de Likert.  Se 
encontró correlación entre los estudiantes que cuidan su alimentación, hacen ejercicio 20 minutos o 
más,  con la percepción de que el consumo de alcohol, tabaco o drogas ilícitas generan conflictos con  la 
familia y no tienen correlación con la percepción de que fumar o beber ayudan a pasarla bien. Los 
estudiantes que tienen actividad deportiva, cuidan su alimentación y tienen buena comunicación con su 
familia, tienen una alta percepción de riesgo a las adicciones. Los casos  contrarios tienen correlación 
con la percepción de que beber, fumar y consumir medicamentos sin prescripción médica ayudan a 
olvidar problemas y pasarla bien. Lo que implica educar a los adolescentes para que lleven un estilo de 
vida sano. 
 
Palabras clave: Comunicación, Salud, Riesgo. 
 
Abstract 
 
Lifestyles are related to the social, economic, political and cultural context. The consumption of 
addictive substances such as alcohol and tobacco are consumed at parties and are a vehicle of 
socialization in adolescent groups. Analyze the lifestyle of high school students and the relationship to 
addictions. Method quantitative, descriptive, transversal, comparative, correlational and inferential 
investigation, sample of 300 students aged 15 to 20 years, randomly selected, it was applied a 
questionnaire of 45 Questions with Likert scale. It was found correlation between students who care 
about their nutritional habits, exercise 20 minutes or more, with the perception that the consumption of 
alcohol, illicit drugs or tobacco generates conflicts with family and do not correlate with the perception 
that smoking or drinking helps to have a good time. Students with sports activity, care about their eating 
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habits and have good communication with their families, have a high perceived risk of addiction. 
Contrary cases correlate that drinking, smoking and taking drugs without prescription help forget 
problems and have fun. This implies educating teens to keep a healthy lifestyle. 
 
Keywords: Communication, health, risk. 

 
 
Justificación 
 
El consumo de drogas es un problema de salud pública a nivel mundial que ha 
aumentado en los últimos veinte años, y es una de las causas principales que 
perturban la vida en comunidades y alteran la convivencia en las familias y la 
sociedad, además de poner en riesgo y cuestionar la importancia de los valores 
como guías del comportamiento y convivencia social armónica (Consejo 
Nacional Contra las Adicciones [CONADIC] - Secretaria de Salud [SS], 2008; 
Moradillo, 2000).Este fenómeno del uso y abuso de alcohol, tabaco y drogas 
médicas ha alcanzado una extraordinaria importancia debido a las 
consecuencias en salud, sociales y familiares que produce. Este consumo 
provoca además una serie de problemas laborales, y económicos, derivados de 
las perdidas laborales y a los gastos de recursos públicos , que se utilizan en la 
atención de personas con complicaciones relacionadas por uso y abuso de 
alcohol, tabaco y drogas médicas (Jordán, Pillon & Souza, 2009;Organización 
Mundial de la Salud [OMS], 2011).   

Los efectos adversos del uso de estas drogas se ubican dentro de 
(Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito [UNODC], 2012; SS 
y CONADIC, 2011)  las enfermedades no transmisibles( enfermedades del 
corazón neoplasias, hipertensión, accidentes cerebrovasculares entre otras) 
que generan  más de 36 millones de muertes al año a nivel mundial, ocasionan 
elevados costos en la atención sanitaria y afectan el desarrollo económico de la 
sociedad (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2001). Por otra parte el 
alcohol y el tabaco como drogas lícitas representan una gran carga para los 
sistemas de salud en el mundo (Herrera, 2004). El consumo de tabaco, es una 
de las principales causas prevenibles de enfermedad y muerte y factor de 
riesgo de múltiples enfermedades coronarias y pulmonares. La nicotina como 
sustancia base del tabaco es muy adictiva, es socialmente aceptada y de 
consumo legal (Organización Panamericana de la Salud [OPS], 2003). Según 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), el tabaquismo es la segunda 
causa de mortalidad en el mundo. 

En la actualidad 10.9 millones de mexicanos mayores de 15 años son 
fumadores activos, esto representa el 15.9% de la población, 8 millones de 
hombres (24.8%) y 2.8 millones de mujeres (7.8%), 5.2 millones de mexicanos 
fuman diariamente, 3.9 millones de hombres y 1.3 millones de mujeres 
(Encuesta Global del Tabaquismo en México, 2009). En la población de 12 a 65 
años aproximadamente 27 millones de mexicanos (35.6%)  han probado el 
cigarro alguna vez en su vida, el 48.8% de los hombres y 23.4% de las 
mujeres. Al compararlo por grupos de edad el 14.9% de los adolescentes y 
40.2% de los adultos han probado el cigarrillo alguna vez en su vida (Consejo 
Nacional Contra las Adicciones [CONADIC] - Secretaria de Salud [SS], 2008). 
En México cerca de 122 personas mueren a diario por causas que se vinculan 
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con el tabaquismo; además es causa probable de más de 25 enfermedades, y 
se estima que los fumadores crónicos han de perder entre 20 y 25 años de vida 
(Tapia, 2001). 

Con respecto al consumo de bebidas alcohólicas, se estima que el 
abuso de la sustancia  representa 9% del costo total de la enfermedad en 
México, y se asocia con  enfermedades como cirrosis hepática, lesiones por 
accidentes de vehículos a motor, dependencia y homicidio (Gantiva, 2003; 
Tapia, 2001). Aproximadamente 27 millones de mexicanos consumen alcohol 
en edades entre12 y 65 años y aunque el consumo no sea diario, cuando lo 
hacen ingieren grandes cantidades, ya que casi 4 millones en México beben 
con consumo excesivo una vez a la semana o con mayor frecuencia. El grupo 
de edad que presenta los niveles más altos de consumo es de 18 a 29 años 
esto es tanto en hombres como en mujeres. 

Respecto al alto consumo de drogas médicas puede afectar la calidad 
de vida de una persona por los efectos adversos de la excesiva utilización y 
una forma inadecuada de administración. Los efectos adversos producidos por 
tomar medicamentos sin prescripción médica se han asociado a enfermedades 
incapacitantes y es causa de un 10% de hospitalizaciones. El incremento en su 
uso no solo tiene antecedentes médicos sino también de orden social y cultural. 
En países industrializados se observa un incremento de uso asociado a un 
mayor desarrollo de medicamentos terapéuticamente más efectivos y esta 
disponibilidad aumenta su uso. En países desarrollados la mayor parte  de los 
medicamentos solo se obtienen por medio de una prescripción, lo que implica 
más regulación en la práctica terapéutica. No obstante los factores psicológicos 
y sociales tienen un impacto en los patrones de utilización de drogas médicas 
como vivir solo, los sentimientos de soledad, depresión, el estrés del trabajo o 
del estudio y las múltiples exigencias del mundo actual que generan ansiedad  
y trastornos del sueño. El 2.8% de la población en México de 18 a 34 años de 
edad ha consumido cualquier droga médica o ilegal siendo en este grupo la 
más alta prevalencia global (Secretaria de Salud, CONADIC, 2011).  

Los determinantes del consumo de drogas (alcohol, tabaco y drogas 
médicas) son múltiples y complejos y afectan de manera sensible a la juventud 
pudiendo ser el inicio de la escalada de consumo, así como de presentar 
dependencia a las sustancias (Secretaria de Salud [SS], Consejo Nacional 
contra las Adicciones [CONADIC], 2012). Se ha señalado que existen diversos 
factores de riesgo de tipo biológico, psicológico y social que pueden aumentar 
el riesgo de que los adolescentes y jóvenes se involucren con el consumo de 
alcohol, tabaco y drogas médicas (López y Lobo da Costa, 2008; CONADIC, 
2012).  

Entre estos factores se encuentran la presencia o ausencia de 
determinados valores, los cuales pueden influir en las actitudes y conductas. 
Algunos estudios vinculan el consumo de drogas con la asunción de valores 
(Pedrero, Rojo y Puerta, 2009). Los valores están conectados al 
comportamiento humano, tienen una gran influencia en la manera de cómo las 
personas dan prioridad a sus acciones y los conducen a llevar a cabo 
conductas que pueden convertirse en hábitos por la acción repetitiva y 
consistente de estas conductas (López, 2000).  
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Con este proyecto, se impulsará un Programa de Atención a la Salud de 
la Adolescencia (SS, 2007), que tiene como propósito desarrollar acciones 
integrales para la salud de los adolescentes en el primer nivel de atención. Este 
programa se adaptará haciendo énfasis en: i) diversos factores protectores y de 
riesgo; ii) los derechos de los adolescentes; iii) el género y iv) la promoción de 
la salud. El programa incluye acciones de prevención y promoción de la salud 
que permiten romper el círculo de enfermedad, pobreza y marginación en este 
grupo específico de la población. Los cuatro enfoques permiten no sólo el 
desarrollo de acciones de atención de enfermedades, sino también de acciones 
dirigidas a incidir en factores sociales, psicológicos, biológicos y familiares que 
influyen en el auto cuidado, el bienestar y la calidad de vida durante esta etapa 
de la vida, para promover estilos de vida saludables libres del consumo de 
sustancia lícitas e ilícitas que generan adicción y comprometen 
importantemente la calidad de vida de las y los adolescentes. 
 
Antecedentes 
 
Ramírez y Misitu (2008), realizaron un estudio titulado relaciones entre los 
recursos y el consumo de alcohol y tabaco en adolescentes, su objetivo fue 
analizar las relaciones existentes entre el consumo de alcohol y tabaco y los 
recursos del adolescente, tales como autoestima, estrategias de afrontamiento 
y valores en una muestra de adolescentes mexicanos, esta estuvo constituida 
por 350 jóvenes en donde encontraron una relación positiva entre el consumo 
de alcohol y los valores de estimulación (r=0.186, p<0.001) y hedonismo 
(r=0.152, p<0.01), con respecto al consumo de tabaco encontraron diferencias 
significativas entre los fumadores y no fumadores en los valores de 
autodirección no fuma (Media=8.062), si fuma (Media=8.499) (p=.05)y 
hedonismo ( Media=6.736) para los que no fumen y para aquellos que fuman 
se reporta una Media de 8.048(p<.05). 

En el año 2006, Cándido, et. al, realizaron un estudio denominado 
factores psicosociales relacionados con el consumo de alcohol y tabaco en 
adolescentes españoles, con el objetivo de analizar la relación entre el estilo de 
vida y las variables de personalidad, ansiedad social, conducta prosocial, 
conducta antisocial o falta de valores y consumo de alcohol y tabaco, la 
muestra estuvo constituida por 352 con un rango de edad de 12 a18 años, 179 
varones y 173 mujeres en donde según un Modelo de  Regresión Logística 
reveló que los valores con mayor probabilidad de que se llevara a cabo la 
conducta fueron los valores de la conducta antisocial o falta de valores 
mostrando un incremento de riesgo de consumo de tabaco  (OR= 1.03; IC 
95%), y estos mismos valores incrementaron el riesgo para el consumo de 
alcohol (OR= 1.04; IC 95% = 1.02-1.07). 

Uribe, Verdugo y Zacarías (2011) investigaron la relación entre la 
percepción de riesgo y el consumo de drogas legales (alcohol y tabaco) e 
ilegales. Estudiaron una muestra de 299 estudiantes de ambos sexos de 15 a 
19 años de edad, de educación media superior inscritos en la Universidad de la 
ciudad de Colima, Colima, México. Los hallazgos evidenciaron que en relación 
a la percepción de riesgo, existió mayor actitud negativa hacia el consumo de 
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drogas en mujeres comparado a los hombres (=26.73 y =24.99,p=.002 
respectivamente). 

Por otra parte, en los varones se encontraron relaciones negativas con 
significancia estadística entre la percepción de riesgo de consumo de tabaco 
con la frecuencia de consumo de tabaco (r=-.367, p<.01) y entre la percepción 
de riesgo del consumo de alcohol con la frecuencia de consumo de alcohol (r=-
.235, p<.01). En cuanto al sexo femenino, solo se encontró correlación negativa 
significativa entre la percepción de riesgo de consumo de alcohol y la 
frecuencia de consumo de alcohol (r=-.266, p<.01). 

Ruiz, Lucena, Pino y Herruzo (2010) en su investigación relacionaron el 
consumo de alcohol y tabaco con la percepción de riesgos asociados a tener 
un accidente de tráfico, problemas legales, de salud, interpersonales y con la 
capacidad para realizar una tarea. La muestra estuvo conformada por 1011 
estudiantes universitarios de ambos sexos de 18 a 27 años de edad, de la 
Universidad de Córdoba (UCO), España. Los resultados muestran que los 
jóvenes que consumen alcohol identifican una alta percepción riesgo de tener 
un accidente de tráfico (F(2,992)= 2.791; p<.001).Así mismo, se observó una 
percepción de riesgo baja, pero estadísticamente significativa, en jóvenes que 
consumen tabaco relacionado a los accidentes de tráfico [F(2,989)= 21,930; 
p<.001], problemas interpersonales [F(2,978)= 16,446; p<.001], problemas 
legales [F(2,980)= 8,875; p<.001] y problemas con la capacidad para realizar 
una tarea [F(2,970)= 19,179; p<.001], pero no para los problemas de salud 
psicológicos y físicos. 
Trujillo, Forns y Pérez (2007) investigaron la percepción que tienen los jóvenes 
sobre actividades que involucran el consumo de alcohol y tabaco, y cómo la 
percepción de riesgo influye en estos hábitos. La muestra estuvo compuesta 
por 865 jóvenes estudiantes de bachillerato y formación profesional, entre 15 y 
18 años de edad, de dos ciudades, Bogotá, Colombia y Barcelona, España. 
Los hallazgos mostraron que en los jóvenes de ambas ciudades existió una 
percepción de riesgo en cuanto al consumo de alcohol y tabaco, encontrando 
que en Barcelona los adolescentes dan valores más elevados en percepción 
del riesgo personal comparados con los jóvenes de Bogotá ( =3.25 vs. 2.76, 
p=.001). Así mismo, en Bogotá otorgan valores más elevados en la percepción 
de miedo   (=4.31 y 23.18, p=.001, respectivamente) y presión (=1.81 y1.56, 
p=.001) comparados con los jóvenes de Barcelona.  

Iraurgi, Casas, Celorio y Diaz-Sanz (1999) estudiaron la calidad de vida 
relacionada con la salud en un programa de mantenimiento con metadona 
(PMM), el estudio fue descriptivo de corte transversal, su muestra fue de 40 
sujetos dependientes a opiáceos que iniciaron un PMM en un centro de salud, 
fueron evaluados en las áreas siguientes: calidad de vida relacionada con la 
salud, bienestar psicológico, estrés, sintomatología y problemas relacionados 
con el ámbito toxicológico. Los resultados que obtuvieron en cuanto al nivel de 
calidad de vida es relativamente aceptable, con altas puntuaciones en aspectos 
emocionales (ansiedad y estrés) y una mala percepción de la salud. Por otro 
lado, refieren que la calidad de vida estaría íntimamente relacionada con el 
nivel de sintomatología que presente el sujeto, y en menor medida con la 
seropositividad a VIH o los años de consumo.  
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Desde una perspectiva interactiva, Carpio (2000), ha planteado un 
modelo que explica la calidad de vida no como las condiciones materiales o las 
condiciones de salud biológica de un individuo, sino como la resultante 
funcional de las condiciones biológicas, socioculturales y psicológicas de los 
individuos, donde las historias individuales son diferentes. Asimismo, los estilos 
interactivos donde 

Las historias en conjunto dan formas de ajuste diferentes a las 
situaciones cotidianas que se les plantean a los individuos, generando 
alteración de los estados biológicos, cambio psicológico y alteración de las 
circunstancias sociales. Las competencias vinculadas con la calidad de vida 
según Carpio (2000) son la prevención de la enfermedad, adherencia a 
tratamientos, prevención de accidentes, protección de ambientes físicos, 
preservación de ambientes sociales, promoción de interacciones sociales en 
los ámbitos familiares y de pareja, y promoción de cambios benéficos para la 
comunidad.  

Ruiz de Apocada, Martínez, Gutiérrez, Pérez de Arenaza y Landabaso 
(2004) estudiaron la calidad de vida y autopercepción de salud en adictos a 
heroína en tratamiento con metadona, en 64 sujetos y 45 familiares desde 
enero de 1992 hasta mayo de 1993. Este estudio lo dirige como la vida diaria y 
como el apoyo químico con metadona fue asociado con cambios en las 
actividades y calidad de vida, tanto percibidas en los pacientes como sentidas 
por sus familiares. Establecieron unas medidas de bienestar general, estado de 
salud percibido y calidad de vida para valorar dichos cambios. Encontraron 
sustanciales cambios en dirección positiva (bienestar general, en las 
actividades diarias, ambiente general en casa, en los primeros seis meses de 
tratamiento, que aumentan ligeramente en los posteriores meses de 
tratamiento y que se mantuvieron en el tiempo. 

Trujols, Tejero y Casas (2006) refieren que en el tratamiento de las 
conductas adictivas, los procesos de recaída de los pacientes ya 
desintoxicados constituyen un reto asistencial continuo e ineludible debido a la 
elevada frecuencia con que se presentan. Asimismo señalan la relevancia del 
impacto psicológico que las recaídas en los hábitos tóxicos generan en el curso 
del trastorno por dependencia del paciente adicto, en los terapeutas y en la 
propia dinámica asistencial Graham (2000) evaluó la relación entre estilo de 
vida, bienestar psicológico y uso de sustancias, examinando 51 sujetos que 
usan droga y 90 sólo alcohol, el análisis de correlación señaló que: (a) el uso 
de drogas fue el principal factor asociado con pobre status de bienestar 
psicosocial y (b) el pobre bienestar psicosocial fue esencialmente una 
consecuencia antes que un precursor de uso de droga. Es por ello que la 
calidad de vida debe incorporarse decididamente en el ámbito de la 
intervención psicosocial y en especial del comportamiento adictivo por su 
condición de crítico problema de salud pública y el rol que tendría en la 
rehabilitación del adicto. 

 
Objetivo General 
 
Analizar el estilo de vida en estudiantes de nivel medio superior y su relación 
con  las adicciones. 
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Objetivos específicos 
 
Conocer el estilo de vida de estudiantes de nivel medio superior 
 
Identificar la percepción de riesgo con las adicciones de los estudiantes de 
nivel medio superior  
 
Relacionar el estilo de vida de estudiantes de nivel medio superior  con la 
percepción de riesgo de las adicciones 
 
Metodología 
 
El diseño del estudio es de tipo cuantitativo, descriptivo, transversal, 
correlacional. Este diseño se considera apropiado porque describe y 
documenta el estilo de vida de estudiantes de nivel medio superior y su relación 
con el consumo de sustancias adictivas, sin manipulación de las variables. Es 
correlacional porque se asocian las variables de valores terminales e 
instrumentales sobre el consumo de alcohol, tabaco y drogas médicas.  

La población del estudio está conformada por 1200 estudiantes de los 
seis semestres del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado 
de  Michoacán. Se realiza un muestreo aleatorio estratificado considerando 
seis estratos que corresponden a los seis semestres del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de  Michoacán. La selección de los 
estudiantes también será de forma aleatoria a través de los listados oficiales de 
la institución educativa. La muestra estará conformada por 300 estudiante del 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de  Michoacán. 

Criterios de Inclusión: Estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de  Michoacán regulares e inscritos de los seis 
semestres de la Institución educativa y que acepten participar en la presente 
investigación. 
Criterios de exclusión: estudiantes inscritos en el Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán que no acepten participar 
en la presente investigación. 

Los instrumentos que se utilizaron son: Cuestionario en donde se 
solicitan datos personales,  datos de estilos de vida y de percepción de riesgo 
hacia el consumo de drogas, elaborado por Uribe, Verdugo y Zacarías (2011), 
que es una modificación del Cuestionario de Factores de Riesgo y Protección 
para el Consumo de Drogas en Jóvenes, diseñado por Salazar, Varela, 
Cáceres y Tovar (2006). 

Este cuestionario ha sido utilizado en estudiantes de bachillerato en un 
estudio realizado en la ciudad de Colima, México por Uribe y colaboradores 
(2011), donde se encontró que el Coeficiente Alpha de Cronbach fue de 0.87 y 
en adolescentes de preparatoria Nuevo León Méndez (2013) documenta una 
consistencia interna de (Alpa de Cronbach=0.87). Para el análisis cuantitativo 
se utilizó el paquete estadístico Statistical Package for Social Science (SPSS) 
versión 19.0 para Windows.  
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Resultados 
 
Se encuestó a estudiantes de nivel medio superior que oscilan entre los 15 a 
17 años el 74.7%, entre los 18 a 20 años el 24.7% y más de 20 años el 0.6%.  
Predominó el sexo masculino con un 56.9% y femenino el 42.8%. 

Los resultados más representativos son los que se presentan a 
continuación: 
 
Tabla 1 
Informo a un doctor (a) o a otros  profesionales de la salud cualquier 
inusual  o síntoma extraño 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Nunca 44 14.7 14.7 14.7 

Algunas Veces 166 55.3 55.3 70.0 

Frecuentemente 71 23.7 23.7 93.7 

Rutinariamente 19 6.3 6.3 100.0 

Total 300 100.0 100.0  

Se observa que en más de la mitad (55.3%) informan algunas veces, el 30% lo 
hace frecuentemente o rutinariamente, lo preocupante es el 14.7% que nunca 
informan sus problemas de salud. 
 
Tabla 2. 
Duermo  lo suficiente 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Nunca 47 15.7 15.7 15.7 

Alguna Veces 152 50.7 50.7 66.3 

Frecuentemente 63 21.0 21.0 87.3 

Rutinariamente 38 12.7 12.7 100.0 

Total 300 100.0 100.0  

 
En la presente tabla se observa que un poco más de la mitad (50.7%) algunas 
veces duerme lo suficiente y casi el 16% nunca duerme lo suficiente. 
 
Tabla 3 
Hago ejercicio vigoroso por 20 o más minutos, por lo menos  tres veces a 
la  semana ( tales como  caminar rápidamente, andar en bicicleta, baile 
aeróbico, usar la maquina escaladora) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Nunca 39 13.0 13.0 13.0 

Algunas Veces 104 34.7 34.7 47.7 

Frecuentemente 68 22.7 22.7 70.3 

Rutinariamente 88 29.3 29.3 99.7 

5 1 .3 .3 100.0 

Total 300 100.0 100.0  

 
El 52% realiza ejercicio vigoroso por 20 minutos o más, sin embargo el 13% 
refiere nunca hacer ejercicio, lo cual es en deterioro de su salud. 
 
 




