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prólogo

Una de las tendencias en las políticas educativas de México y de otros 
países latinoamericanos es la de analizar y reconsiderar las vías para el 
establecimiento y desarrollo de una educación integral en todos los nive-
les educativos. Se replantea la conexión progresiva entre el espacio de la 
educación formal con el de otras áreas y dimensiones de la vida; la recu-
peración del vínculo entre comunidad y escuela; la incorporación de ele-
mentos psicopedagógicos para un desarrollo que procure el bienestar 
físico y subjetivo de quienes intervienen en el acto educativo.

En una acepción amplia, el término de educación integral es aquella 
disposición formativa que toma en consideración todas las dimensiones 
vitales, reales y simbólicas de las personas. Disuelve las fronteras entre 
el espacio considerado exclusivamente educativo y el espacio social, 
convirtiendo al primero en fuente de asimilación del segundo y vicever-
sa. En ese sentido, la educación integral es respetuosa de las diferencias 
como medios de singularidad e inclusión. Representa una oportunidad 
para reconocer el valor de la dignidad humana en función del desarrollo 
máximo de las potencialidades y aspiraciones propias que pueden ser 
puestas en común, a fin de alcanzar una convivencia empática y basada 
en el cuidado colectivo.

La educación es corresponsable en el desarrollo de la autopercepción, 
autoafirmación y autorreconocimiento de la propia identidad y de las pro-
pias capacidades, de ahí que su compromiso social esté cada vez más vin-
culado con el desarrollo integral del conocimiento que no se limita al 
orden científico, sino que trasciende hacia un desenvolvimiento social, a 
una sublimación estética, al despliegue de una autonomía y control sobre 
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la propia corporalidad física, a disposiciones de apreciación y disfrute li-
gadas a las aptitudes lúdicas y a la conformación de un marco axiológico.

La educación integral también consiste en tomar conciencia de las 
propias vulnerabilidades, reconocer a las otras y a los otros y atender las ne-
cesidades de cada persona, en la búsqueda permanente del bien común.

En la presente obra, Competencias científicas, educativas y socioe-
mocionales en estudiantes, las lectoras y los lectores encontrarán 
ejemplos ilustrativos de prácticas de educación integral localizadas en 
México, Cuba y Colombia en los que se reflexiona sobre la importancia 
de incorporar medidas de integración basadas en la experiencia estética, 
la educación física, la educación en áreas extracurriculares o la educación 
integral como la antesala de la educación inclusiva. También podrán co-
nocer los resultados de investigaciones sobre problemáticas que afectan a 
los espacios educativos, tales como el estrés, el abandono de prácticas de 
autocuidado derivadas de la pandemia por covid-19, la deserción o la vio-
lencia escolar. Estas temáticas son complementadas, al final de la obra, 
con estudios relativos a la cultura, la salud y el bienestar laboral en el es-
tado de Sonora, México.

En su conjunto, el trabajo que aquí se presenta parte de una visión in-
tegradora en la que resultan significativos los enfoques socioemocionales 
y socioformativos de la educación; la apertura a perspectivas de desarrollo 
artístico en las aulas, la visión de equidad e inclusión de las diferencias 
como enriquecimiento del proceso formativo escolar, así como los aspec-
tos culturales, económicos, políticos y demográficos que circundan la ex-
periencia socioeducativa. Es un esfuerzo conjunto que pone de manifiesto 
el valor de incorporar una mirada holística y transversal a la educación, 
en la que cada elemento cognitivo o emocional se encuentra interconec-
tado con el resto, y cuyas consecuencias formativas se reflejan en una 
mayor comprensión de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Son once proyectos de investigación, plasmados en once capítulos 
que parten de un eje articulador basado en el desarrollo de las competen-
cias científicas y socioemocionales que abarcan los niveles básico, de 
educación media superior y superior. Su riqueza en datos y metodologías 
en las indagaciones, se aprecia con la utilización de los enfoques cualita-
tivo, cuantitativo y mixto, así como con el soporte de referentes teóricos 
que ofrecen consistencia y armonizan los diferentes planteamientos a lo 
largo de la obra.
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En el primer capítulo, los autores y las autoras se plantean una pre-
gunta crucial que, bien podría extenderse al resto de capítulos por cues-
tionar uno de los fundamentos de la educación integral: ¿qué habilidades, 
valores o capacidades se desarrollan cursando actividades artísticas y ex-
tracurriculares en estudiantes de nivel superior? A ella responden a tra-
vés de un recorrido teórico sobre el significado y valor de la formación 
integral, sus modalidades y sus formas de reconocimiento en la práctica 
cotidiana. Del mismo modo, ofrecen una respuesta crítica que pone en 
cuestión la concepción tradicional de la educación basada exclusivamen-
te en el pensamiento lógico y científico. Los resultados son reveladores y 
precisos respecto a las capacidades que han sido fomentadas a través de 
las actividades extracurriculares, a juicio de sus participantes.

En el segundo capítulo se destaca la experiencia de la escuela cubana 
como una trinchera de lucha ideológica contemporánea que sostiene los 
idearios del triunfo revolucionario de 1959. Se enfatiza la experiencia es-
tética no solo como sublimación subjetiva e individual, sino como necesi-
dad de expresión ante los conflictos sociales; como fuerza antagónica de 
enaltecimiento de la vida frente a la desrealización humana del modo 
de producción capitalista, y como mecanismo de cohesión social comuni-
taria a través del disfrute y la recreación del arte en espacios cooperativos. 
La labor de la formación docente adquiere en este plano un papel funda-
mental para alcanzar el desarrollo de un arte autónomo y liberador basado 
en la filosofía martiana.

En el tercer capítulo, la educación inclusiva toma el protagonismo en 
el análisis de las prácticas formativas de las y los profesionales de la edu-
cación. Se explora la percepción de las y los docentes universitarios res-
pecto a la conformación de los contenidos del plan de estudios, y sobre 
las necesidades de formación en las y los estudiantes para alcanzar los 
propósitos de la Ley General de Educación en México.

El capítulo cuarto propone una descripción sobre los síntomas aso-
ciados al estrés en universitarios, que aporta elementos significativos 
para pensar el malestar de las y los estudiantes durante el periodo de 
confinamiento y de educación a través de las plataformas digitales. 

En el capítulo cinco se analizan las competencias laborales que son 
mejor valoradas en el campo de trabajo de las y los profesionales de 
Ciencias del Ejercicio Físico. Un elemento de gran interés en esta inves-
tigación, es haber contado con la participación tanto de estudiantes como 
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de empleadores, lo cual ofrece una gran riqueza en el análisis y la retro-
alimentación para el estudio y los perfiles formativos.

En el capítulo seis se enfatiza la necesidad de la inclusión educativa en 
educación básica a partir de un robusto corpus teórico. El estudio desarro-
llado en Colombia plantea un paso adelante de la inclusión social: el de la 
inclusión para un aprendizaje significativo. Señala los vacíos existentes en 
los fundamentos pedagógicos para una inclusión efectiva y, en ese sen-
tido, procura subsanarlos a través de una propuesta reflexiva de integra-
ción de contenidos de experiencias prácticas y experimentales haciendo 
tours virtuales diseñados especialmente para la enseñanza de las cien-
cias y en este caso, el aprendizaje de la educación ambiental en la edu-
cación básica.

El capítulo siete profundiza en las razones que han llevado a las y los 
estudiantes de nivel medio superior a abandonar sus estudios. Esta des-
cripción explicativa del fenómeno de la deserción advierte sobre la im-
portancia de las condiciones materiales y económicas, así como de las 
razones de orden familiar, como dos de los factores decisivos para que 
las y los jóvenes dejen la educación media superior.

En el capítulo ocho se desarrolla, pormenorizada y rigurosamente, 
la validación de un instrumento de corte psicométrico sobre la violen-
cia escolar en los centros educativos y su prevención por parte del per-
sonal docente.

Los últimos tres capítulos resultan pertinentes en el cierre de la 
obra, debido a que sus objetos de estudio se encuentran definidos por 
aspectos que inciden en las condiciones de cultura, salud y bienestar, 
ambas dimensiones a las que no suele atenderse suficientemente en el 
campo educativo y que es preciso contemplar cuando se piensa en una 
educación integral.

El capítulo nueve presenta un estudio cuyo objetivo es conocer la per-
cepción del personal de una cadena de tiendas de autoservicio acerca de la 
calidad de la vida laboral. Es un estudio de corte cuantitativo, no experi-
mental, descriptivo y correlacional. 

El capítulo diez se encuentra dedicado a presentar los resultados de 
un estudio sobre las percepciones en los hábitos de vida saludable de 
alimentación y actividad física de jóvenes universitarios en periodos 
previos y posteriores al confinamiento por covid-19.

Finalmente, el capítulo que cierra este trabajo refiere a la creación 
de un decálogo para el emprendedor gastronómico que promueva la 
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cultura, el turismo y la calidad de vida, a fin de rescatar los componen-
tes culturales-artísticos, educativos, ecológicos, entre otros, que han si-
tuado a la región sonorense como Ciudad Creativa de la unesco.

Esta breve visión de conjunto tiene la intención de delinear algunas 
ideas contenidas en la obra, que no alcanzan a perfilarla en su totalidad, 
pero que ofrecen elementos para descubrirla y encaminar la lectura ha-
cia las temáticas que al lector o a la lectora le resulten de mayor interés, 
así como para obtener un panorama global que apoye la lectura de con-
sulta y una posterior revisión de los contenidos de cada sección.

Dra. Sofía G. Corral Soto
Profesora-investigadora

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
División Multidisciplinaria en Nuevo Casas Grandes
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Capítulo 1
las aCtividades artístiCas y extraCurriCulares 
en el desarrollo de habilidades en estudiantes 

universitarios

Ignacio Moreno Nava
María Guadalupe Castillejo Anaya

Judith Nazareth Hernández Trejo
José Luis Magaña Ramos

Universidad de La Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo

Introducción

Las habilidades del siglo xxi que los estudiantes de hoy necesitan para 
tener éxito en la vida y en el trabajo son distintas a las de otras décadas. 
En general, estas habilidades se dividen en tres categorías: comunicación, 
colaboración y pensamiento crítico. ¿Qué habilidades, valores o capaci-
dades se desarrollan cursando actividades artísticas y extracurriculares en 
estudiantes de nivel superior? 

La institución donde se llevó a cabo esta investigación de carácter ex-
ploratorio fue la Universidad de La Ciénega del Estado de Michoacán 
de Ocampo (ucemich), la cual se encuentra localizada en el municipio 
de Sahuayo de Morelos, Michoacán. La región donde se ubica la uce-
mich se conoce como Ciénega de Chapala, debido a la cercanía con el 
lago de Chapala, el cual se encuentra entre los estados de Jalisco y Mi-
choacán. Este espacio de frontera territorial, con rasgos socioculturales 
característicos, también se ha denominado JalMich (Moreno-Nava, 
2022). La ucemich es una institución de apoyo solidario que cuenta con 
los programas formativos de Licenciatura en Estudios Multiculturales, 
Licenciatura en Innovación Educativa, Licenciatura en Gestión y Admi-
nistración Pública, Licenciatura en Genómica Alimentaria, Ingeniería 
en Nanotecnología e Ingeniería en Energía.
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El objetivo de esta investigación fue identificar valores, capacidades 
o habilidades que los estudiantes de los diversos programas de licencia-
tura de la ucemich desarrollan al estar cursando actividades artísticas o 
extracurriculares. Lo anterior se realizó mediante la aplicación de un 
instrumento distribuido en línea, con preguntas cerradas para la obten-
ción de datos cuantitativos.

La importancia de realizar esta investigación reside en que las activi-
dades artísticas y extracurriculares son cada vez más comunes en todos 
los niveles de enseñanza, por ello es necesario contar con un panorama 
inicial sobre cómo estas actividades ayudan a fomentar la formación inte-
gral en nivel superior. A partir de un planteamiento investigativo riguroso 
formal, se torna posible contar con un fundamento científico de los fenó-
menos a observar.

Como antecedentes, es posible identificar variados enfoques e investi-
gaciones. En el caso de México, generalmente no se le otorga suficiente 
importancia a la educación artística en las escuelas, ya que se les da prio-
ridad a las materias del plan de estudios, por lo que las actividades artísti-
cas a menudo se realizan en horarios extracurriculares si queda tiempo 
disponible (Jiménez- Poot, 2011). Anteriormente y de manera amplia, la 
educación universitaria estaba enfocada en áreas de estudio cuyos resulta-
dos eran relevantes para las preguntas y necesidades que la sociedad con-
sideraba importantes para su progreso y supervivencia, dejando de lado 
otros conocimientos que se consideraban irrelevantes o innecesarios para 
estos propósitos (Alberti, 2021). 

Enfatizando en el aspecto del legado artístico, desde las últimas dé-
cadas del siglo pasado, el interés por la formación integral del individuo 
mediante el conocimiento y la valoración del patrimonio cultural y artís-
tico ha sido una preocupación reflejada en el marco legal, lo que se ha 
visto reflejado en la realidad del aula (Salido-López, 2017). En Colom-
bia el discurso de la formación integral se ha instalado en todas las ins-
tituciones educativas, el artículo 45 de la Constitución Política de 
Colombia de 1991 declara la formación integral como un derecho, rati-
ficado posteriormente en 1994, donde se exige a las instituciones educa-
tivas, un proyecto educativo y una propuesta curricular enfocada a la 
formación integral de sus estudiantes (Acosta-Coronado y Ardila-Mu-
ñoz, 2022).
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Fundamentación teórica

Es necesario considerar que la educación integral implica una intención 
consciente de aprendizaje, dirigida a fortalecer una personalidad respon-
sable, ética, crítica, participativa, creativa y solidaria. Esto incluye la ca-
pacidad de reconocer y relacionarse con el entorno, a fin de construir su 
identidad cultural (Ruiz, 2008, citado en Batista-Hernández y Valcár-
cel-Izquierdo, 2017). De igual manera, otras definiciones plantean con-
cepciones relacionadas:

Por formación integral se entiende un estilo educativo que pretende no solo 
instruir a los estudiantes en su aspecto mental, memorístico, repetitivo, con 
los saberes específicos (aspecto cognitivo) de las ciencias, sino también, 
ofrecerles los elementos necesarios para que crezcan como personas, bus-
cando desarrollar todas sus características, condiciones y potencialidades 
(Guerra, Mórtigo y Berdugo, 2013, citados en Marrero-Sánchez, Moha-
med- Amar y Xifra-Triadú, 2018, p. 8).

Otros autores ahondan en el aspecto de la sensibilidad: la educación ar-
tística es considerada uno de los pilares fundamentales para la formación 
integral de una persona, debido a que a través de ella se fomenta la sensi-
bilidad y se desarrolla la capacidad creativa del individuo (Jiménez-Poot, 
2011). Hace algunos años comenzó a esbozarse una tendencia: las institu-
ciones de educación superior cada vez prestan más atención a proporcio-
nar a los estudiantes una experiencia universitaria enriquecedora y activa, 
ofreciendo diversas opciones de formación complementarias a las clases 
en el aula (Pozón-López, 2015).

Cuando un estudiante se involucra en actividades extracurriculares, 
se ven implicados dos factores: el factor personal, que tiene que ver con 
la satisfacción de poder desarrollar y mostrar sus talentos, y el factor so-
cial, que les permite pasar más tiempo con sus amigos y compañeros 
(Valero- Ancco, 2021). Lo anterior coadyuva con la formación integral.

En cuanto a definiciones más actuales, se entiende que “la formación 
integral requiere de aspectos humanísticos como disciplinares; por lo tan-
to, en un proceso formativo se involucran conocimientos, actitudes y apti-
tudes” (Tovar y Sarmiento, 2011, citados en Valero-Ancco, 2021, p. 127). 
Finalmente, vale la pena recalcar la esencia distintiva de las actividades 
artísticas, vislumbrando que la concepción del arte tiene una perspectiva 
distinta a la de la ciencia, y por lo general promueve una visión crítica de 
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lo establecido, ofreciendo una mirada diferente que revela y permite in-
teractuar de manera distinta con el mundo (Tobeña, 2016).

Metodología

Tipo y diseño de investigación

El tipo y diseño de investigación corresponden a un muestreo delibera-
do, crítico o por juicio, el cual consiste en seleccionar una población 
acorde con el propósito del estudio (Velázquez, 2023). El muestreo utili-
zado fue no probabilístico, y resultó óptimo para responder a las interro-
gantes planteadas en esta etapa de la investigación.

Participantes

Los participantes se definieron con base en estudiantes que cursan activi-
dades artísticas o extracurriculares y formación integral en la ucemich, 
con un rango de edades entre 18 y 22 años (metodología) de los cuales, 
50.94% son de sexo femenino y 49.06%, de sexo masculino, en su mayo-
ría provenientes de Sahuayo y Jiquilpan, Michoacán.

Instrumento

El instrumento se generó en la herramienta Google Forms con pregun-
tas cerradas que hicieron uso de menús desplegables, casillas de selec-
ción múltiple y escala lineal para la obtención de datos cuantitativos. 
Se eligió la herramienta mencionada ya que resulta potente y flexible, y 
contribuye a hacer uso de las tecnologías de la información y la comu-
nicación para simplificar la creación de encuestas y formularios, ade-
más de recopilar información tanto cualitativa como cuantitativa 
(Leyva-López et al., 2018). 

Para la conformación de los reactivos presentes en el instrumento, 
se realizó una revisión minuciosa de literatura relativa a la temática de 
formación integral. A través de tres ramas de programas relacionadas 
con las funciones de docencia, investigación y cooperación social, la 
universidad promueve la formación general y la espiritualidad de los 
estudiantes para que se sientan involucrados y se comprometan efecti-
vamente con las prácticas y valores establecidos, tanto actividades 
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académicas como de mejoramiento del aprendizaje, en colegios y uni-
versidades (Villegas, Hidalgo y Amaya, 2019).

Partiendo de lo anterior, se consideraron una serie de aspectos rela-
cionados con el aspecto vivencial, los cuales se convirtieron en opcio-
nes para el desarrollo de habilidades, valores o capacidades. Entre estos 
se encuentran la sensibilidad emocional, las habilidades sociales, las ha-
bilidades lingüísticas, la sensibilidad estética y la ética. Para Pensado et 
al. (2017), la formación integral está relacionada con el desarrollo de 
una personalidad reflexiva, crítica, sensible, creativa y responsable. Con 
base en lo anterior, se agregaron al instrumento las opciones de pensa-
miento reflexivo, pensamiento crítico y creatividad.

Educadores y teóricos como Gardner (1999), Perkins (1992), Wig-
gins y McTighe (1998) y Apple (2012, 2018) consideraron también los 
aspectos relacionados con la identificación de relaciones entre distintas 
asignaturas y el mundo que las rodea, la adaptación a situaciones nue-
vas y la inteligencia práctica. Por lo anterior, estos aspectos también 
fueron considerados como opciones de la respuesta en la pregunta: 
¿Cuáles de las siguientes habilidades, valores o capacidades conside-
ras que has desarrollado al estar cursando actividades artísticas o ex-
tracurriculares?

La línea de la educación integral tuvo en la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (unesco) 
(1998) un eje articulador y transversal, cuya continuidad apostó por la 
“educación de ciudadanos éticos, comprometidos con la construcción 
de la paz, la defensa de los derechos humanos y los valores de la demo-
cracia” (unesco, 2008, p. 2, citada en Villegas, Hidalgo y Amaya, 2019, 
p. 78). La formación integral debe coadyuvar a la formación del estu-
diante en una perspectiva holística, armónica y reconocedora de todas 
las dimensiones del ser humano (Universidad de Antofagasta, Programa 
de Formación Integral, 2017, p. 4). Tomando en cuenta lo anterior, se es-
tablecieron tres reactivos con escala Likert, siendo el valor de 1 corres-
pondiente a “No, para nada” y el valor de 5 correspondiente a “Sí, 
mucho”. El análisis de fiabilidad estimó un coeficiente Alfa de Cron-
bach de 0.75 para el instrumento.
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Procedimiento

El procedimiento para la recolección de datos fue la distribución online 
de un link para el instrumento, el cual se hizo llegar a los asesores de los 
talleres artísticos. A la par de lo anterior, se realizó el seguimiento de lle-
nado del instrumento en participantes comparándolo con listas de estu-
diantes, las cuales fueron proporcionadas por el Departamento de 
Difusión y Vinculación. En algunos casos se contactó de manera perso-
nal con estudiantes para insistir en el llenado del instrumento.

Resultados

Después de aplicar el correspondiente instrumento, se obtuvieron datos 
de identificación general útiles para comprender aspectos relacionados 
con el semestre, programa académico de licenciatura, edad y lugar de 
residencia. 

En términos del semestre que cursan los estudiantes involucrados en 
actividades artísticas y extracurriculares, se identificó que 43.4%, corres-
pondiente a 23 estudiantes, son de primer semestre. Les sigue el 20.8% 
con 11 estudiantes de tercer semestre. Es interesante que 18.9% corres-
ponde a estudiantes de más de séptimo semestre, es decir, algunos egresa-
dos y alumnos irregulares. El 9.4% son cinco alumnos de séptimo semestre 
y, finalmente, 7.5% son cuatro alumnos de quinto semestre. 

En cuanto a la distribución por licenciatura, 26.4% son 14 estudiantes 
de Estudios Multiculturales, 24.5% son 13 estudiantes de Genómica Ali-
mentaria, el 20.8% corresponde a 11 estudiantes de Innovación Educativa, 
el 17% equivalente a 9 estudiantes que son de Nanotecnología y 11.3% 
corresponde a 6 estudiantes de Energía. No se registraron datos de estu-
diantes de Gestión y Administración Pública. Los rangos de edades de 
concentraron en el segmento de 18 a 22 años, la mayoría, 30.2%, son es-
tudiantes de 18 años y de primer semestre.

En lo referente al lugar de residencia, 62.3% corresponde al munici-
pio de Sahuayo con 33 estudiantes, seguido por Jiquilpan con 15.1%, 
corrrespondiente a 8 estudiantes. Los porcentajes restantes se dividieron 
en municipios de la periferia. 

A continuación se ahondará en la sección medular de los resultados 
de instrumento, la cual corresponde a los reactivos relacionados con 
las actividades artisticas y extracurriculares, así como al desarrollo de 
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habilidades, valores o capacidades que se desarrollan al cursarlas de 
manera activa.

Figura 1. Actividad artística o extracurricular cursada

Danza Folklórica

Música

Escultura

Escolta de bandera

Banda de guerra

Teatro

¿Cuál taller artístico o actividad extracurricular cursas?
53 respuestas

0 5 9 14 18

9 (17%)

18 (34%)

6 (11.3%)

7 (13.2%)
7 (13.2%)

10 (18.9%)

Resalta en primer lugar la actividad artística de música, la cual guar-
da relación con la vocación sahuayense por la actividad musical. En el 
caso de la Licenciatura en Estudios Multiculturales, se ha identificado 
previamente que un gran porcentaje de los estudiantes dominan algún 
instrumento musical o cantan. Le sigue la actividad extracurricular de 
escolta de bandera, y a continuación, por diferencia mínima, danza fol-
clórica, seguida de banda de guerra y teatro con un mismo porcentaje, 
finalizando con escultura.

Figura 2. Habilidades, valores o capacidades desarrolladas
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¿Cuáles de las siguientes habilidades, valores o capacidades consideras que has desarrollado al 
estar cursando actividades artísticas o extracurriculares? Puedes seleccionar varias opciones
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6 (11.3%)
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Destaca el desarrollo de la creatividad, seguida por la adaptación a si-
tuaciones nuevas, y en tercer lugar, un empate entre el desarrollo de habi-
lidades sociales y la inteligencia práctica. En el segmento medio se 
encuentran la ética y el pensamiento reflexivo, seguidos del pensamiento 
crítico. En los niveles más bajos se ubicaron la sensibilidad estética, las re-
laciones entre distintas asignaturas y, al fondo, las habilidades lingüísticas. 

En la última sección, denominada “Percepciones sobre las activida-
des artísticas y la formación integral”, encontramos la primera pregunta: 
¿Consideras que las actividades artísticas y la formación integral te 
han hecho desarrollar una formación con una perspectiva más huma-
nista, crítica, holística (del todo o que considera algo como un todo) y 
no parcelada? La cual obtuvo un porcentaje de 50.9% correspondiente 
a 27 estudiantes que consideraron haber desarrollado en gran medida 
una formación con la perspectiva planteada en la pregunta.

Figura 3. Formación con una perspectiva más humanista, crítica, 
holística y no parcelada
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¿Consideras que las actividades artísticas y la formación integral te han hecho desarrollar una 
formación con una perspectiva más humanista, crítica, holística (del todo o que considera algo 

como un todo) y no parcelada?
53 respuestas
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Figura 4. Nexos empáticos con la comunidad, el respeto al mundo 
natural, y en el despliegue de valores humanos tales como la 

compasión y la paz - enfoque unesco 
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¿Has desarrollado nexos empáticos con la comunidad, el respeto al mundo natural, y en el 
despliegue de valores humanos tales como la compasión y la paz?

53 respuestas
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Las preguntas relacionadas con el enfoque y propuestas de la unesco 
obtuvieron valores elevados en términos de la percepción de los estu-
diantes y la manera en que las actividades artísticas y extracurriculares 
contribuyen a su formación.

Figura 5. Formación de estudiantes con una perspectiva holística (del 
todo o que considera algo como un todo), armónica y reconocedora de 

todas las dimensiones del ser humano - enfoque unesco
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¿Las actividades artísticas o extracurriculares coadyuvan a la formación de estudiantes con una 
perspectiva holística (del todo o que considera algo como un todo), armónica y reconocedora 

de todas las dimensiones del ser humano?
53 respuestas

 1 2 3 4 5
0 (0)% 2 (3.8)%

7 (13.2)%

19 (35.8)%
25 (47.2)%

Discusión

La educación superior debe ser integral, para que los estudiantes se 
gradúen con una comprensión amplia de la realidad que les toca vivir, 
y no solo con la visión estrecha de su especialidad, que muchas veces 
les impide ver los problemas sociales que vivimos (Luna-Guasco, 
2011). Lo anterior de acuerdo con Ruiz (2008) y Batista-Hernández y 
Valcárcel-Izquierdo (2017), quienes mencionaban la formación de una 
personalidad multidimensional con identidad cultural-artística. 

Los aspectos relacionados con habilidades de sensibilidad y capaci-
dad creativa, mencionados por Jiménez-Poot (2011), resultaron encon-
trarse en el extremo más bajo y más alto, respectivamente, lo cual 
resulta interesante, pues los estudiantes consideraron desarrollar en me-
nor medida la sensibilidad, frente a un alto desarrollo de la creatividad. 
Tal como afirmó Pozón-López (2015), cada vez es mayor la atención de 
las instituciones educativas al fomento de actividades artísticas y extra-
curriculares, este aspecto en particular, relacionado con las condiciones 
para que los estudiantes puedan cursarlas, se perfila como parte de la 
continuidad de la presente investigación. Entre las habilidades, valores 
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o capacidades que los estudiantes de los diversos programas de licen-
ciatura de la ucemich desarrollan al estar cursando actividades artísti-
cas o extracurriculares, es posible identificar las siguientes.

La habilidad de comunicación –tanto oral como escrita– es clave en 
el siglo xxi. Para comunicarse eficazmente, los estudiantes deben com-
prender los matices de los diferentes métodos de comunicación y tener 
conciencia de sí mismos para ajustar su propio estilo de comunicación. 
El aprendizaje a través de las actividades artísticas y extracurriculares 
anima a las y los estudiantes a comunicarse mediante métodos creati-
vos, como la integración de elementos visuales, y el movimiento en las 
presentaciones también es una forma estupenda de practicar este tipo 
de habilidades comunicativas, ya que a menudo implica la colabora-
ción entre estudiantes. Estas actividades extraescolares les dan la 
oportunidad de destacar respecto a sus compañeros/as de manera po-
sitiva y les ayudan a adquirir habilidades sociales y de comunicación 
(Morales, 2014).

A menudo se anima a los estudiantes a pensar en formas creativas de 
abordar diferentes temas, como la creación de un mural que aborde un 
problema medioambiental. Las actividades artísticas y extracurricula-
res también pueden ayudar a desarrollar las habilidades básicas de co-
municación verbal de los alumnos, incluido el desarrollo del 
vocabulario. Las artes ofrecen muchas oportunidades para el desarrollo 
del vocabulario, como la lectura de biografías de artistas. Los alumnos 
también pueden aprender sobre los diferentes movimientos y estilos ar-
tísticos que han dado forma al mundo del arte moderno leyendo sobre 
ellos en los libros de texto. 

La capacidad de colaborar y de trabajar con otros y de resolver pro-
blemas en equipo es muy importante en el mundo laboral moderno. Los 
estudiantes pueden aprender estas habilidades a través de las actividades 
artísticas y extracurriculares, que a menudo implican la colaboración en-
tre estudiantes y profesores, por ejemplo, trabajando juntos para inter-
pretar una obra musical o una puesta en escena teatral. El trabajo en 
grupo es una buena manera de practicar las habilidades de colaboración, 
ya que a menudo requiere que los estudiantes negocien sus roles y res-
ponsabilidades como miembros del equipo. “Alumnos y docentes dicen 
conectarse, vía los talleres, con algo que tiene que ver con sus intereses y 
sus inclinaciones personales y, en algunos casos, hasta consigue apasio-
narlos o interpelar su vocación” (Tobeña, 2016, p. 173).
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La creatividad y la resolución de problemas son elementos clave 
del pensamiento crítico, y las actividades artísticas y extracurriculares 
ofrecen muchas oportunidades para que los estudiantes desarrollen es-
tas habilidades, agregando libertad creativa para explorar sus propios 
conceptos e ideas a través de sus obras de arte. Se trata de una gran 
oportunidad para que los estudiantes exploren nuevas ideas y propon-
gan soluciones creativas. Surge también la oportunidad de analizar y 
discutir las obras de arte como parte de su trabajo de curso. Este tipo de 
pensamiento crítico es especialmente importante cuando los alumnos 
analizan obras de arte de diferentes culturas y épocas.

En el caso de las actividades de danza, música, escultura y teatro, es 
interesante la vinculación con diversos autores: “La danza desarrolla la 
forma de expresar estados anímicos con el movimiento del cuerpo coor-
dinado con un ritmo musical, favorece la expresión colectiva, da ligereza 
y soltura al cuerpo y coopera con la formación integral de la personalidad” 
(Jiménez-Poot, 2011, p. 20). Muchos egresados y alumnos de más de 
séptimo semestre se encuentran en este taller.

De acuerdo con Jiménez-Poot (2011), la música es una forma de ex-
presión que permite a las personas comunicarse, y a través del aprendiza-
je musical, los estudiantes pueden mejorar su capacidad de atención y 
concentración. Asimismo, desarrollan su educación rítmica y auditiva, lo 
que les permite ser mejores intérpretes y emisores de sonidos musicales. 
En el caso de los resultados, resalta como la actividad con mayor demanda. 

Jiménez-Poot (2011) también menciona que las artes plásticas pro-
mueven y facilitan la capacidad de expresión e imaginación, lo que con-
tribuye a la formación integral del individuo y que la práctica del teatro 
aumenta la creatividad, la motivación, la espontaneidad, los estímulos, el 
condicionamiento y la confianza en uno mismo, ya que se trata de una 
actividad que implica un proceso completo de creación y expresión. Esto 
se logra mediante el manejo de la expresión corporal humana, que incluye 
gestos y posiciones del cuerpo. Lo primeramente mencionado se dio en 
el caso del taller de escultura, lo relacionado con la segunda afirmación 
se identificó en el caso de teatro.

Las actividades artísticas y extracurriculares ayudan a los estudian-
tes a aprender mediante la resolución creativa de problemas y la aplica-
ción de conceptos de diferentes asignaturas y utilizarlos para resolver 
los problemas que surgen en sus vidas. De igual manera, suelen animar 
a los alumnos a explorar temáticas complejas, como los problemas 
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medioambientales, en diferentes asignaturas, por ejemplo, arte, estudios 
sociales y ciencias. Se puede afirmar que las actividades extracurricula-
res, específicamente las deportivas y las relacionadas con las artes y la 
cultura, tienen la capacidad de disminuir emociones que pueden obstacu-
lizar el desarrollo académico del estudiante, como el estrés, la ansiedad 
y la depresión (Orellana, 2022).

Conclusiones 

Se cumplió el objetivo planteado de identificar habilidades, valores o 
capacidades que los estudiantes de los diversos programas de licencia-
tura de la ucemich desarrollan al estar cursando actividades artísticas o 
extracurriculares, para obtener un panorama general expresado de ma-
nera cuantitativa y que sirve de estudio inicial para futuras profundiza-
ciones investigativas.

Las actividades artísticas y extracurriculares son una parte cada vez 
más importante de la experiencia de aprendizaje de los alumnos, pues 
ofrecen a los estudiantes la oportunidad de explorar la creatividad, la 
adaptación a situaciones nuevas, las habilidades sociales y la inteligen-
cia práctica, que son cruciales para el éxito en los entornos laborales mo-
dernos y que corresponden a las que se detectaron en un mayor grado en 
estudiantes participantes de esta investigación.

Se identificó que las actividades artísticas, como la música, las artes 
plásticas, la danza, el teatro, entre otras, estimulan la creatividad y la 
imaginación, lo que permite que los estudiantes experimenten con dife-
rentes formas de expresión y les brinda la oportunidad de explorar nue-
vas ideas. Además, estas actividades permiten a los estudiantes adaptarse 
a situaciones nuevas y desconocidas, y desarrollar así habilidades de re-
solución de problemas y de toma de decisiones.

Por otro lado, las actividades extracurriculares, como los clubes y 
las organizaciones estudiantiles, fomentan el trabajo en equipo y la 
cooperación, lo que permite que los estudiantes desarrollen habilida-
des sociales importantes como la comunicación efectiva, la empatía, la 
negociación y el liderazgo. Además, estas actividades también desa-
rrollan la inteligencia práctica, ya que los estudiantes aprenden a apli-
car los conocimientos adquiridos en la vida cotidiana y a enfrentar 
situaciones reales.



25

En resumen, las actividades artísticas y extracurriculares son herra-
mientas poderosas para el desarrollo integral de los estudiantes, ya que 
les brindan oportunidades para explorar su creatividad, adaptarse a nue-
vas situaciones, desarrollar habilidades sociales y aplicar conocimientos 
en situaciones reales.

La práctica de actividades artísticas y extracurriculares coadyuva a 
desarrollar las tres habilidades clave del siglo xxi: comunicación, cola-
boración y pensamiento crítico, alentando a estudiantes a aplicar con-
ceptos de diferentes asignaturas de forma creativa y dándoles la 
oportunidad de explorar la creatividad, la autoexpresión y las habilida-
des de colaboración. 

En conclusión, es importante que la formación de los estudiantes in-
cluya actividades artísticas y extracurriculares, ya que estas contribuyen 
a que puedan expresarse de manera creativa, trabajar en equipo de ma-
nera efectiva, coordinarse y resolver problemas aplicando lo aprendido 
en clase. Además, estas actividades permiten desarrollar habilidades, 
valores y capacidades que promueven una visión más sensible e interco-
nectada del mundo.
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Capítulo 2
la revoluCión Cubana, expliCada desde la 

formaCión profesional del instruCtor de arte 
y del eduCador artístiCo

Pavel Roel Gutiérrez Sandoval
Evangelina Cervantes Holguín

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Introducción

El ser humano encuentra en el arte una vía para satisfacer su necesidad 
de expresión en relación con diferentes conflictos sociales. La partici-
pación en las artes es un ejercicio democrático para conducir a cada 
persona en la reflexión sobre sus problemas y los problemas de los de-
más bajo un sentido de comunidad necesario para discutirlos o ayudar 
a resolverlos. Además, constituye una forma que permite introducir un 
sistema de valores filosóficos humanistas martianos y una perspectiva 
del marxismo-leninismo cubano que convierte al arte en un instrumento 
de gran significación social. 

En las siguientes tres fotografías se aprecian igual número de ideas 
emitidas en 1981 por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz en la gra-
duación de 10 658 miembros del Destacamento Pedagógico en honor al 
profesor cubano Manuel Ascunce Domenech de la Campaña Nacional de 
Alfabetización de 1961: el educador tiene que ocupar los primeros luga-
res en la trinchera de la lucha ideológica contemporánea; la escuela ocupa 
el lugar principal dentro del conjunto de influencias que actúan en la for-
mación de los niños y jóvenes; y Martí, el hombre de La Edad de Oro.

Se parte de reconocer que la filosofía educativa cubana se cimienta en 
José Martí (1853-1895), quien fue un revolucionario, poeta, periodista y 
educador cubano. Martí escribió en los periódicos latinoamericanos más 
importantes de finales del siglo xix, su lectura ofrece una acción de lu-
cha contra el dominio español y contra el imperialismo estadounidense. 
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El pensamiento filosófico martiano es reconocido en todo el mundo y este 
expresa con referencia a la educación, que no puede ser dogmática ni es-
tática ante los problemas de la sociedad cubana. La educación cubana 
procura el cooperativismo y es defensora de la dignidad humana, es para 
la vida misma, práctica y útil al ser humano para alcanzar la libertad so-
bre cualquier forma de dominación, esclavitud o autoritarismo. La educa-
ción cubana está a favor de la humanidad, con estrategias pedagógicas 
que permiten a cada persona un aprendizaje desarrollador en el proceso 
de aprendizaje.

Fotografía 1, Fotografía 2 y Fotografía 3. Pensamiento filosófico de 
José Martí

Fuente: Archivo particular (2019).

Fotografía 4, Fotografía 5 y Fotografía 6. Aula especializada en 
Historia de Cuba

Fuente: Archivo particular (2019).
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Por lo anterior, la Revolución cubana se enfrenta con la necesidad 
de construir una comunidad de receptores del arte, entendida esta 
como la conjunción de individualidades capaces de compartir códigos 
éticos, estéticos y artísticos semejantes, educada de modo que quiera 
nutrirse espiritualmente con las creaciones artísticas nacionales, loca-
les e internacionales. Lo cual refleja la prioridad de educar en y para el 
disfrute del arte. En este sentido, se adelanta que la educación artística 
cubana incentiva la ciencia, la libertad, la autonomía, el goce, el respe-
to, la expresión, la participación, las esperanzas, la autorrealización, la 
invención, las vivencias comunes del pueblo cubano, la aplicación de 
las tecnologías, los encuentros con las raíces españolas, africanas e in-
dígenas, así como la lucha tenaz por replantearse prácticas culturales 
sostenibles.

Bajo este reclamo, surge desde el triunfo revolucionario de 1961 el 
Programa de Educadores en las Artes (pea), cuyos recuerdos de profe-
soras y profesores formados en este programa enuncian que el Coman-
dante en Jefe Fidel Castro Ruz considera el arte como sinónimo de 
Revolución cubana. Asimismo, en 1985 inicia la Licenciatura en Edu-
cación con las especialidades de Educación Musical y de Educación 
Plástica. En 1992 hay un perfeccionamiento de las carreras anteriores, 
que perduran hasta 2008. En 2001 se crean en las 15 provincias y en la 
Isla de la Juventud las Escuelas de Instructores de Arte (eia) para la for-
mación media-superior en las manifestaciones música, danza, teatro y 
artes plásticas. En 2004 se apertura la Licenciatura en Educación con 
la Especialidad Instructores de Arte y en 2015 comienza la primera ge-
neración de la Licenciatura en Educación Artística ofrecida por las 
universidades cubanas en todo el país.

Cabe recordar que en 1961 se creó el Departamento de Educación Ar-
tística de la Dirección de Servicios Técnicos Docentes de la República 
de Cuba, que tiene como propósito orientar la educación artística en la 
enseñanza general, y en 1977, se amplía al nivel politécnica y práctica 
laboral. Entre estos años, la primera brigada por las artes logra con el pea 
el desarrollo cultural del pueblo cubano mediante el trabajo solidario, coo-
perativo y democrático de más de 1 000 educadores, artistas aficionados y 
otros grupos profesionales de la ciudad de La Habana.
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Fotografía 7 y Fotografía 8. Manifestaciones artísticas en 
la escuela cubana

Fuente: Archivo particular (2019).

En 1998 se incorpora una visión filosófica martiana hacia la vida y 
hacia el arte, la cual fortalece la colaboración entre el Ministerio de 
Educación (mined) y el Ministerio de Cultura (mincult) para definir 
dos directrices del plan educacional cubano, a saber: 1. El reconoci-
miento del valor de las distintas expresiones culturales derivadas de la 
herencia cultural indígena, española y africana, de la Revolución cuba-
na, del pensamiento de José Martí y de las relaciones sociales comunis-
tas con base en el marxismo-leninismo; 2. La inclusión de los lenguajes 
artísticos: música, danza, teatro y artes plásticas en el proceso educati-
vo, por ende, en la formación y desarrollo de la personalidad del alum-
nado en las escuelas cubanas. 

Fotografía 9 y Fotografía 10. Rincón Martiano en la escuela cubana

Fuente: Archivo particular (2017).

La formación docente en la República de Cuba da un lugar sustantivo 
y central al arte, es decir, a la educación artística. La educación cubana 
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no solo es científica, sensible a las necesidades humanas, sino que pone 
en práctica una educación que propicia un ciudadano consecuente con 
los principios de la Revolución cubana. En este momento, el autor y la 
coautora consideran necesario establecer que todas las civilizaciones: 
antiguas, modernas, capitalistas o socialistas, han tenido un ejército y 
han sido lideradas por un militar. La militarización que trae consigo la 
Revolución cubana no impide la participación ciudadana en el sistema 
político electoral comunitario unipartidista, cuyos candidatos son dele-
gados de las Asambleas Municipales del Poder Popular y los Consejos 
Populares, como establece la Ley Electoral de la República de Cuba 
creada en 1976 y vigente en 2019. Asimismo, Fidel Castro no solo de-
muestra en sus acciones la importancia del pensamiento filosófico mar-
tiano para explicar el cubanismo y entender desde el marxismo-leninismo 
las relaciones de Cuba con otros países.

Para 1985 y con el perfeccionamiento de 1992, la malla curricular 
del Programa de Licenciatura en Educación con especialización en Edu-
cación Musical contempla las disciplinas del área de formación general, 
como: Pedagogía, Psicología, Didáctica, Filosofía, Informática, Idioma 
y Educación Física. Así como disciplinas de la especialidad musical, en-
tre las que se incluyen: Teoría y Práctica Musical, Coro, Instrumento 
(Piano y Guitarra), Historia de las Artes, Apreciación de las Artes, Meto-
dología de la Educación Musical, entre otras más. La titulación exige la 
defensa de un trabajo investigativo desde el que el futuro educador mu-
sical propone vías de solución para problemas identificados en la prácti-
ca pedagógica de la música o en la musicalidad escolar infantil. 

Fotografía 11 y Fotografía 12. Clases de artes plásticas en una escuela 
primaria en Matanzas, Cuba

Fuente: Archivo particular (2017).
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El impacto principal de este programa consiste en poblar a las escue-
las primarias y a las escuelas secundarias de profesores de música. Sin 
duda, el reto fue difícil, pues en el educador musical recae la enseñanza 
técnica de instrumentos musicales, la apreciación musical, la expresión 
musical unida al movimiento o la danza, la creación e interpretación de 
obras musicales nacionales, locales e internacionales. Además de la 
atención en las unidades o agrupaciones artísticas de las escuelas y, al-
gunas veces, en las casas de cultura de cada ciudad o poblado. Lo ante-
rior logra que educadores musicales profesionalizados impartan 
materias de educación artística en las escuelas secundarias y se convier-
tan en agentes educativos de relevancia para la Revolución cubana al re-
vitalizar el movimiento de artistas aficionados habaneros de 1961.

Desde 1985, las políticas del Estado cubano para la formación docen-
te procuran fortalecer una comunidad de receptores del arte en los claus-
tros de profesores, identificándose así ciertos códigos éticos, filosóficos, 
estéticos, formativos y artísticos detrás de las identidades heterogéneas 
que prevalecen entre el profesorado cubano: profesores de instrumento, 
educadores musicales, educadores plásticos, educadores artísticos, artis-
tas revolucionarios e instructores de arte. Esta es una comunidad educa-
da en/desde/para el arte, de tal modo que casi todos quieren desarrollar 
prácticas culturales revolucionarias sostenibles; colaborar en programas 
nacionales, locales e internacionales; y nutrirse de forma espiritual con 
las creaciones artísticas del colectivo, asumen de esta manera la misión 
de educar en y para el disfrute de todas las manifestaciones artísticas.

A finales de los años ochenta, la República de Cuba atravezó por una 
situación económica difícil, llamada Periodo Especial, que fue producto 
del declive de las economías socialistas y la agudización de las restriccio-
nes impuestas por Estados Unidos de América (EUA) contra la Repúbli-
ca de Cuba y otros países socialistas. Lo anterior obligó al Estado cubano 
a asumir una política de profesionalización del profesorado de educación 
secundaria a través del bachillerato en el área de las humanidades –con 
certificación Técnico en Danza, Teatro, Música o Plástica–, así como el 
estudio del Programa de Licenciatura en Educación con especialización 
en Educación Musical –o en Educación Plástica– en las universidades 
pedagógicas, quienes asumían un compromiso por la musicalización es-
colar de la niñez en las escuelas primarias cubanas y la musicalización 
creativa de las adolescencias en las escuelas secundarias (Sánchez, 1998). 
Este programa de Licenciatura en Educación con especialidad Educación 
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Musical tiene un perfeccionamiento curricular profundo en 1992, un im-
pulso complementario derivado del Programa Batalla de las Ideas que se 
implementa de 2000 al 2010 para formar a 30 000 instructores de arte, así 
como un replanteamiento curricular en 2008 ante los retos de la sociedad 
cubana en el siglo xxi. 

Recordando: en 1961, la Revolución cubana formó alrededor de 
seis mil profesores de arte, quienes durante 38 años de trabajo docente 
lograron hacer realidad la enseñanza del patrimonio cultural indígena, 
español y africano a todo el pueblo cubano. Fidel Castro, bajo el lema 
“Una Revolución solo puede ser hija de la cultura y las ideas” y, por 
ende, la Revolución cubana, asume una batalla de las ideas para des-
truir mentiras y sembrar verdades, que se vivencializa día a día a través 
del trabajo de instructores de arte. La Batalla de las Ideas es ganada por 
el Estado cubano, su recompensa está en lograr una nación culta y con 
independencia cultural ante el neoliberalismo, la globalización y la cul-
tura estadounidense.

Las escuelas de instructores de arte

La Batalla de las Ideas tiene una inversión inicial de alrededor de 13.6 
millones de dólares, lo cual apoyó la adquisición de material bibliográfi-
co –más de 150 obras monógrafas garantizadas entre las asignaturas de 
Formación General y las de Especialidad–, recurso humano –una planta 
de profesores fijos y cooperantes–, instrumentos musicales –guitarras, 
piano acústico, tambores, entre otros más– y equipamiento tecnológico 
–televisores, grabadoras, videograbadoras y equipo de computación– de 
las 16 escuelas de instructores de arte con una matrícula inicial de 4 000 
instructores de arte, quienes inician su formación el 4 de septiembre del 
2000 y suman 30 000 instructores de arte formados al 2010. Una vez 
graduados del bachillerato en humanidades, ellos desarrollaron su labor 
docente en las escuelas de educación infantil, primaria y secundaria gene-
ral, así como en las casas de cultura de las 15 provincias y el municipio es-
pecial –Isla de la Juventud– de la República de Cuba.

En el marco de la apertura de la Escuela de Instructores de Arte “Ma-
nuel Ascunce Domenech” de la Provincia de Villa Clara, Fidel Castro (18 
de febrero de 2001) menciona que “[…] estas escuelas tienen la misión de 
convertir a este país de ciudadanos libres y cultos, a los que jamás puedan 
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manipular, esclavizar, capaces de apreciar que la felicidad no radica solo 
en bienes materiales, sino en lo espiritual, en la riqueza que aporta la cul-
tura”. Por lo cual, el 18 de febrero de 2001 se declara oficialmente como 
el Día Nacional del Instructor de Arte.

La Escuela de Instructores de Arte tiene un diseño curricular vanguar-
dista, en comparación con otras ofertas del nivel medio-superior en 
América Latina, cuenta con duración de cuatro años y tiene un fuerte ri-
gor en la práctica de las artes. Es decir, el fin principal es crear hacedores 
del arte bajo un enfoque integral de las cuatro manifestaciones artísticas: 
música, teatro, danza y artes plásticas. El perfil de egreso contempla las 
siguientes competencias: preparación pedagógica; promoción de las ma-
nifestaciones artísticas; estimulación de la creación en el lugar de traba-
jo; sentimientos, gustos estéticos y protección ambiental; principios 
ideopolíticos y morales; actitud comunista ante el trabajo, el estudio, la 
sociedad y la propiedad social; capacidad de defender la patria entre 
cualquier circunstancia; habilidades de comunicación oral y escrita; ac-
tuación en correspondencia con las tradiciones revolucionarias, patrióti-
cas, martianas, culturales y laborales de nuestro pueblo; ser justo, 
creador, educador y promotor; vocación por el trabajo comunitario; sen-
tido de la responsabilidad y laboriosidad.

La malla curricular de las escuelas de instructores de arte incluye: 
Lengua y Literatura, Idioma Extranjero, Informática, Panorama de la 
Cultura Cubana, Historia y Culturas Locales, Fundamentos Ideológicos 
de la Educación, Historia de la Filosofía, Marxismo-Leninismo, Talleres 
Martianos, Fundamentos Científicos de la Educación, Fundamentos So-
ciológicos, Pedagógicos y Didácticos de la Educación, Psicología para 
Educadores, Taller de Comunicación Educativa, Historia de la Educación 
y de la Enseñanza Artística, Metodología de la Investigación Educativa y 
Cultural, Didáctica Especial, Promoción Cultural, Educación Física, For-
mación Militar, así como otros cursos optativos, y Taller de Tesis.

Otro aspecto que resaltar es la constitución, en 2008, de la Brigada 
de Instructores de Arte José Martí, al graduarse de las escuelas de ins-
tructores de arte serán ellas, ellos y elles quienes asuman la creación de 
los proyectos socioculturales más importantes del país. Por lo cual, esta 
fuerza juvenil funciona como un ejército de la cultura cuyo teatro de 
operaciones fundamentales es la escuela; lleva el nombre de José Martí 
debido a que constituye la misión de las escuelas de instructores de arte. 
El pensamiento filosófico martiano es revolucionario, “ser culto es el 
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único modo de ser libre”, “[…] nuestro deber es mucho. Seamos dignos 
de lo que de nosotros se espera”, “¿qué es el arte? sino el modo más cor-
to de llegar al triunfo de la verdad y de ponerla a la vez, de manera que 
perdure y centellee en las mentes y en los corazones” (Castellanos y 
Machín, 2008).

Tabla 1. Talleres de la Escuela de Instructores de Arte

Manifestación Talleres

Música

Lectura Musical
Taller de Guitarra
Taller de Coro
Instrumento Opcional: Percusión, Teclados y Vientos
Taller de Práctica Musical Integral

Danza
Taller de Danzas Folklóricas y sus metodologías
Taller de Creación Danzaria
Taller de Danza Moderna y Contemporánea y su Metodología

Teatro
Taller de Dirección y Actuación
Taller de Dramaturgia
Taller de Teatro para niños

Artes Plásticas Panorama y Teoría de las Artes Plásticas
Taller de Orientación y Técnicas de las Artes Plásticas

Fuente: Elaboración propia.

Fotografía 13 y Fotografía 14. Escuela de Instructores de Arte, 
Matanzas, Cuba

Fuente: Archivo Castellanos y Machín (2008)
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Estos primeros artistas formados en cierta manifestación artística 
–música, danza, teatro o plástica–, e incluso considerados como instruc-
tores de arte, tenían como encargo social que la niñez cubana adquiera 
una cultura artística, aprenda a apreciar el arte, desarrolle la posibilidad 
de despertar su genio artístico, potencial o capacidades artísticas. Para 
lograr esto, se fomenta el desarrollo de talleres de apreciación, creación 
y apreciación-creación en las escuelas cubanas primarias y en las escue-
las secundarias generales. La atención a grupos de escolares y el trabajo 
en las unidades artísticas de aficionados permite lograr tres objetivos 
más: 1. Preparación técnico-metodológica del personal docente; 2. Pro-
moción de la cultura artística en la escuela; 3. Mejorar el entorno sonoro 
y visual de la escuela.

Fotografía 15. Referente conceptual de la Revolución cubana, 
Fidel Castro

Fuente: Archivo particular (2014).

El trabajo de instructores de arte en sus respectivas escuelas parte de 
la realización de un estudio diagnóstico de las necesidades culturales 
del alumnado y del colectivo de profesores de la escuela, así como de 
las características culturales del entorno escolar. Incluye la identifica-
ción del patrimonio tangible e intangible, la presencia de artistas y crea-
dores, la caracterización de las instituciones culturales de la comunidad, 
así como las transformaciones que se realizan en la educación primaria 
y en la educación secundaria.

Cada instructor de arte trabaja con frecuencias semanales de una 
hora clase en el caso de la escuela primaria y de dos horas clases en la 
escuela secundaria, siempre dentro del horario docente. Como conse-
cuencia, el instructor de arte imparte hasta 20 horas clase de apreciación 
artística a la semana. En escuelas primarias, por las características de las 
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niñas y niños, los talleres que se imparten son de creación-apreciación, 
según la manifestación fuerte del instructor de arte y de los contenidos 
establecidos para el grado correspondiente. En escuelas secundarias: 
en octavo grado se ofrece un taller de apreciación de las artes plásticas 
y apreciación de la danza; en noveno grado, apreciación del teatro y 
apreciación de la música. Pueden variar los talleres según la distribu-
ción que realice cada instructor de arte y las condiciones de las escue-
las. Tanto en la enseñanza primaria como en la secundaria en horarios 
extradocentes, los instructores atienden a grupos de estudiantes en los 
talleres de apreciación o expresión-creación. Esta labor la realizan en 
las escuelas o en las instituciones culturales: teatros, salas de música, 
casas de cultura, etcétera. 

El profesor dirige el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asigna-
tura Educación Artística y tiene a su cargo actividades de promoción 
cultural (mined, 2003 y 2004). Estudios realizados por Piedra (2008) en 
materia de perfeccionamiento de la formación del profesional con Li-
cenciatura en Educación sin especialidad artística, respecto a su desem-
peño en la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
asignatura Educación Artística, trae consigo que se revele que asumir 
tales responsabilidades no genera resultados cercanos a los ofrecidos 
por aquellas, aquellos y aquelles profesionales con Licenciatura en Edu-
cación con especialidad en Educación Musical, y esto trae consigo la 
profesionalización del profesorado con los programas de Licenciatura 
en Educación con especialidad en Instructor de Arte y Licenciatura en 
Educación con especialidad en Educación Artística. El primero se cen-
tra en la apreciación artística y el gusto estético de la población cubana. 
Mientras que el segundo, en la función artística-pedagógica de educar a 
la niñez y las adolescencias cubanas.

Por esta razón, el instructor de arte de la especialidad de música, en 
particular, es el responsable de llevar a cabo el proceso de musicaliza-
ción ciudadana. Este término se introduce en la práctica educativa cuba-
na (Sánchez, 1998). A decir de Sánchez, pedagoga e investigadora, se ha 
de reconocer como musicalización ciudadana “el proceso mediante el 
cual se desarrolla y manifiesta la musicalidad como la capacidad, resul-
tado del dominio de los procedimientos de la actividad musical. Se pue-
de tener en mayor o menor cuantía de acuerdo con el entrenamiento 
recibido y las condiciones anatomo-fisiológicas de base que tiene una 
persona” (pp. 24-25).
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En la escuela secundaria, el profesor integral y el instructor de arte 
intervienen en el proceso formativo de las adolescencias. El vínculo en-
tre ambos profesionales se concibe e implementa socialmente mediante 
el trabajo curricular compartido. Todo el quehacer de instructores de 
arte en las escuelas secundarias se rige por los programas e indicacio-
nes metodológicas vigentes en el sistema de casas de cultura del min-
cult y el mined.

Es también una función del instructor de arte la preparación técnico- 
metodológica del personal docente. Esta preparación se planifica según las 
necesidades e intereses del personal docente, y se desarrolla mediante con-
versatorios, talleres de apreciación y creación artística, etc. En especial, se 
brinda asesoramiento sobre la utilización de los lenguajes extraverbales 
(visual, sonoro, gestual o corporal) en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
con el objetivo de contribuir a agudizar la percepción de la niñez y ampliar 
sus vivencias o formas de comunicación, de manera que el arte y la percep-
ción estética se vinculen en el espectro curricular.

El instructor de arte no profesional dedica diez horas semanales a su 
superación y a los estudios universitarios. Por último, el instructor de 
arte es un promotor cultural, su labor se centra en la promoción de la 
cultura artística en la escuela y en la comunidad. El trabajo se sustenta 
en el desarrollo cultural interno y su interrelación con la comunidad. 
Está dirigido fundamentalmente a la niñez y las adolescencias, al perso-
nal docente y a los responsables de familia a través de diferentes activi-
dades como: las visitas a museos, galerías, casas de cultura, palacios de 
pioneros, bibliotecas, talleres de creadores y otras instituciones; los en-
cuentros con personalidades de la comunidad; entre otros.

La Licenciatura en Educación con especialidad en Instructor de Arte

En 2004, la comunidad de receptores de arte hace un llamado al mined 
para poner en marcha un programa de formación técnico-profesional de-
nominado Instructores de Arte. Con la apertura de la Licenciatura en 
Educación con especialidad en Instructor de Arte (leia) se contribuye a 
elevar su formación pedagógica y el perfeccionamiento artístico. Se 
apuesta en estos nuevos profesionistas para que, desde las escuelas cu-
banas, sean quienes dirijan el proceso educativo de las artes cubanas para 
su preservación, promoción y disfrute. Se avanza desde entonces en el 
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perfeccionamiento de la malla curricular del programa de estudios de la 
leia, por lo que quienes cursan esta carrera profesional logran una gran 
sensibilidad por la generación, amor y difusión de conocimiento artístico, 
conservación y disfrute del patrimonio cultural material e inmaterial de 
Cuba, así como el desarrollo de espectadoras/es, críticos y creadoras/es 
de las artes cubanas. La música cubana y universal representa una activi-
dad político-cultural con un importante contenido histórico, de ahí el va-
lor de hacer consciente al instructor de arte sobre la historia de Cuba en 
el contexto mundial, el valor de la filosofía martiana y la importancia del 
Che y Fidel Castro en el triunfo de la Revolución cubana.

Fotografía 16. Mural Fidel Castro y José Martí de la Universidad de 
Matanzas, Cuba

Fuente: Archivo particular (2014).

Asimismo, la música cubana, en su expresión africana, es una estra-
tegia didáctica que facilita el desarrollo de la identidad afrocubana, el 
aporte de la población africana esclavizada o no en la formación de los 
valores patrióticos y culturales detrás de la Revolución cubana ante el 
imperialismo estadounidense, así como la concepción de la música cu-
bana desde enfoques terapéuticos sobre problemas de aprendizaje y una 
herramienta comunicativa de cohesión social. 

Actualmente, la calidad de la formación docente y el acompañamiento 
pedagógico son dos elementos necesarios para poner en marcha los obje-
tivos de la educación musical en la escuela cubana. El sistema educacio-
nal cubano cuenta con la figura de las y los instructores de artes, quienes 
son responsables de defender la identidad cultural cubana, identificarse y 
responder a los intereses culturales de la niñez, trabajar en conjunto con 
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las instituciones culturales de la comunidad en favor de llevar la cultura 
musical cubana y universal al pueblo. Se piensa en la figura de un instruc-
tor de arte, el cual viene a sustituir la formación del maestro de música, 
así como apoyarse en la musicología, formando un estudiante consciente, 
atento a la estética del arte, habilidad para manipular algún instrumento 
musical o cantar, pudiendo además actuar como espectador culto y parti-
cipar individual o colectivamente en los centros comunitarios de artes.

Se reconoce en el papel la formación de instructores de arte en cuatro 
manifestaciones artísticas: artes plásticas, teatro, danza y música. Entre 
las asignaturas del área de formación general, se identifican: Español, Li-
teratura, Historia Universal y de América, Historia de Cuba, Cultura Po-
pular y Tradicional, Cultura Política, Computación, Inglés, Apreciación 
de las Artes, Historia de las artes, Educación Física y Preparación Mili-
tar. Así como materias vinculadas con el área de formación técnico-artís-
tica, metodológica y otras necesarias para la formación profesional.

Tabla 2. Materias del Programa de Instructores de Arte por 
manifestación artística

Artes Plásticas
Taller de dibujo, Apreciación e historia de las artes plásticas, 
Taller de técnicas de apoyo, Metodología de la enseñanza de 
las artes plásticas

Danza

Danzas folklóricas cubanas, Técnicas danzarias, Folklore 
internacional, Taller de educación y apreciación musical, 
Taller de composición coreográfica, Historia de la danza, 
Taller de montaje escénico, Taller de actuación y dramaturgia

Teatro
Técnicas de actuación, Dirección y diseño teatral, Voz y 
dicción, Técnicas corporales, Técnicas dramatúrgicas, Teatro 
Infantil, Historia del teatro

Música
Guitarra, Piano, Coro, Taller de conjuntos musicales, 
Lectura musical, Apreciación e historia de la música, 
Armonía aplicada, Composición musical

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Ministerio de Educación de 
Cuba (2015).

El aprendiz de instructor de arte, en tanto creador, educador y promo-
tor, trabaja en función de formar en él cualidades asociadas con una pro-
funda preparación política ideológica y una marcada vocación por el 
trabajo social. El programa de estudios retoma el marco ideoestético que 
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favoreció el desarrollo de la educación estética en Cuba, los cuales se re-
flejan en la corriente denominada educación por el arte. Además, el apren-
diz debe conocer los programas de la escuela primaria y secundaria, así 
como estudiar las características psicológicas del desarrollo humano.

Fotografía 17. Instructora de arte con especialidad en Teatro en 
educación secundaria

Fuente: Archivo particular (2018).

El instructor de arte imparte talleres de creación-apreciación artística 
en las instituciones de enseñanza general y talleres de intervención tera-
péutica para la modalidad de educación especial. Nutre el movimiento 
de artistas aficionados al arte a través del seguimiento de la niñez y ado-
lescentes en los talleres de creación. Así como la promoción de la cultu-
ra artística en la escuela y en la comunidad. Por lo que impacta en la 
formación de una comunidad de espectadores críticos.

Fotografía 18 y Fotografía 19. Coro de adolescentes de secundaria en 
talleres de creación

Fuente: Archivo particular (2018).
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La planificación del instructor de arte parte de la realización de un 
estudio diagnóstico de las necesidades culturales del alumnado, así 
como de las características culturales del entorno social del centro esco-
lar, el cual incluye la identificación del patrimonio tangible e intangible, 
el ambiente sonoro y visual, el reconocimiento de los creadores de arte 
que lo habitan o están vinculados con la escuela, la caracterización de las 
instituciones culturales existentes en la comunidad y las directrices del 
programa educativo para la enseñanza general.

Asimismo, el instructor de arte trabaja con frecuencias semanales de 
una hora clase en el caso de primaria y de dos horas clase en secundaria, 
siempre dentro del horario del docente responsable del grupo. Como con-
secuencia, el instructor de arte imparte hasta 20 horas clase de aprecia-
ción artística a la semana. Utiliza programas breves de su especialidad 
–principalmente, música o artes plásticas– para los distintos grados, así 
como sencillas acciones lúdicas apreciativas de otras manifestaciones. 
Tanto en la enseñanza primaria como en la secundaria, en horarios ex-
traescolares, el instructor de arte atiende a estudiantes en talleres de apre-
ciación-creación. 

Un ejemplo de este trabajo se muestra en el montaje de la coreografía 
de la canción “Cabalgando con Fidel” de Raúl Torres, tras el fallecimien-
to de Fidel Castro el 25 de noviembre de 2016, que en su letra escribe: 

Dicen que en la plaza en estos días se les ha visto cabalgar a Camilo y a Martí. 
Y delante de la caravana, lentamente sin jinete un caballo para ti. Hombre, 
los agradecidos te acompañan, como anhelaremos tus hazañas. Ni la muerte 
cree que se apoderó de ti. Hoy no quiero decirte, Comandante, ni barbudo, ni 
gigante. Todo lo que sé de ti. Hoy quiero gritarte, padre mío. No te sueltes de 
mi mano. Aún no sé andar bien sin ti.

Esta labor de expresión artística, el instructor de arte la puede reali-
zar en las escuelas o en las instituciones culturales cuando no se cuenta 
con espacios, equipamiento, instrumentos o materiales. Sin duda, la 
promoción de la educación de la personalidad corresponde a la inten-
ción educativa del programa de la enseñanza general, la cual asume un 
enfoque desarrollador e interdisciplinario (mined, 2007). 

En la escuela secundaria, el profesor general integral e instructor de 
arte intervienen en el proceso formativo de las y los adolescentes, el 
vínculo entre ellos se concibe e implementa socialmente mediante un 
trabajo curricular que integra los contenidos del Programa de Educación 
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Artística del Ministerio de Educación y por las actividades valoradas 
por el Sistema de Casas de Cultura en los barrios o localidades. Tam-
bién, el instructor de arte ha sido bien recibido como facilitador en los 
procesos de preparación técnico-metodológica del profesor general in-
tegral, asesorándole para educar a través de las artes mediante los len-
guajes extraverbales:

Fotografía 20 y Fotografía 21. Coreografía “Cabalgando con Fidel”, 
en Matanzas, Cuba

Fuente: Archivo particular (2017).

Fotografía 22, Fotografía 23 y Fotografía 24. Festival Casas de 
Cultura en Matanzas, Cuba

Fuente: Archivo particular.

Sin embargo, el instructor de arte tiene como función prioritaria tra-
bajar en talleres de creación con adolescentes con aptitudes artísticas so-
bresalientes y otros con gusto e interés por alguna manifestación 
artística, creando grupos de estudiantes que constituyen el movimiento 
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de aficionados de la escuela, quienes son capaces de representar a la es-
cuela en festivales y otros eventos. Respecto a la gestión cultural, fre-
cuentemente, el instructor de arte dirige visitas a museos, galerías, 
casas de cultura, palacios de pioneros, bibliotecas, talleres de creadores y 
otras instituciones culturales de la comunidad. Asimismo, en el aula son 
frecuentes las teleclases, encuentros con personalidades artísticas de la 
comunidad, desarrollo de charlas, conversatorios y exposiciones sobre 
cada manifestación artística, así como el entrenamiento artístico a con-
traturno fuera de la escuela, además, la presentación escolar de activi-
dades culturales en días feriados o domingos.

A partir de las adecuaciones realizadas por la Resolución No. 186 en 
2014 para la enseñanza general, se establece que la escuela cubana lle-
gará a ser más atractiva, agradable, donde estudiantes y docentes quie-
ran ir, siendo además una escuela que trabaja con la familia, haciéndola 
parte importante de esta. El gobierno de Cuba evita el paternalismo, 
aprecia y fomenta la superación profesional del profesorado novato, el 
cual se beneficia por tiempos –12 horas semanales en primaria y 10 horas 
semanales en secundaria–, apoyos monográficos, la parrilla televisiva 
con contenidos teleclase por asignatura e, incluso, un programa llamado 
Para ti maestro, y otros espacios de reflexión –consejo de escuela y re-
uniones con instituciones comunitarias y proyectos socioproductivos– 
pensados para su superación colectiva, valoración social y autoformación 
(mined, 2014). 

La visión política de la educación cubana denuncia que el sistema 
educacional cubano es de todos, por ende, la escuela está abierta a otros 
agentes no formales e instituciones culturales de las comunidades, traba-
jará en colaboración con estas y apoyará la democratización del saber 
académico. Las adecuaciones para el ciclo escolar 2014-2015 se concre-
taron en cuatro direcciones: 1. Flexibilidad de la organización escolar y 
planificación educativa centrada en la innovación educativa e integración 
de los consejos de escuela; 2. Inserción de contenidos que apoyan la for-
mación laboral del educando y el emprendedurismo; 3. Formación inicial 
de educadores, superación y enseñanza de marxismo, leninismo e histo-
ria de la Revolución cubana al profesorado novato; 4. Vínculo con la co-
munidad y atención a la familia a través de materiales informativos y 
espacios participativos comprometedores, desarrollando además la línea 
de investigación denominada estudios sobre las familias y educandos.
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El instructor de arte cuenta con tres acciones que confirman una alta 
expectativa de la carrera docente: participación en los consejos de escue-
la para diagnosticar necesidades formativas y solicitar procesos de acom-
pañamiento al profesorado, y perfeccionamiento de la parrilla televisiva 
y orientaciones metodológicas por grado escolar y nivel de enseñanza: 
preescolar, primaria y secundaria.

El Programa de Formación de Instructores de Arte se retoma en 
Cuba en 2001, pues hubo una experiencia anterior en 1961. Esta vez, el 
programa se desarrolla en un contexto muy particular que se denomina 
Batalla de Ideas. Misma que reconoce al arte como arma política. Lo 
cierto es que, para la formación de instructores de arte, el Estado cubano 
aprobó la apertura de una Escuela de Instructores de Arte (eia) en cada 
provincia del país, destinando un presupuesto para dotarlas del material 
y recursos humanos necesarios para la formación de un especialista en 
arte capaz de conocer con mayor o menor profundidad alguna de las 
manifestaciones: música, artes plásticas, teatro y danza.

Luego, al graduarse, los instructores de arte de estas escuelas asu-
mían el compromiso de cumplir un servicio social por ocho años. Con la 
posibilidad de continuar estudios universitarios en cualquier carrera del 
área de las humanidades y ciencias sociales. Se apertura en las universi-
dades provinciales la Licenciatura en Educación con especialidad en 
Instructor de Arte (leia), lo cual da garantía de continuidad de estudios 
y un perfeccionamiento como especialista en la manifestación artística 
asumida en su formación dentro de las eia. Lo cual justifica que no haya 
correspondencia entre los egresados del programa de instructores de 
arte y aquellos egresados de la leia.

A partir de 2007, la Universidad de Ciencias Pedagógicas “Juan Ma-
rinello Vidaurreta”, actualmente integrada como Facultad de Educación 
de la Universidad de Matanzas, Cuba, ha graduado del 2007 al 2014 a al-
rededor de 384 leia. Entre los resultados alcanzados con el Programa de 
Formación de Instructores de Arte en las escuelas de instructores de arte, 
se reconoce el notable cambio producido en la conducta y disciplina de 
los jóvenes que se forman como instructores de arte, el vínculo que se lo-
gra con la vida intelectual y cultural de su territorio, así como el amplio 
y sistemático vínculo escuela-familia. Actualmente, las universidades 
cubanas, y en particular la Facultad de Educación de la Universidad de 
Matanzas (um), realizan una notable labor en el desarrollo artístico-cul-
tural de las comunidades.
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Destaca el trabajo realizado por tres profesionales egresados, primero, 
de la Escuela de Instructores de Arte de la Provincia de Matanzas y, se-
gundo, de la Licenciatura en Instructores de Arte de la um, dos con espe-
cialidad en Música –Gabriel Suárez, de la 3ra. Generación de la Escuela 
de Instructores de Arte; y Yuniel Ponce, de la 4ta. Generación– y uno más 
con mención en Teatro, todos empleados hoy en el Departamento de Ex-
tensión Universitaria de la um, quienes realizan actividades artísticas en 
10 principales comunidades denominadas como zonas de silencio por ca-
recer de espacios públicos de las artes o encontrarse alejadas del centro 
de Matanzas, Cuba.

En 2014, destaca el convenio entre el mincult de la República de 
Cuba y el Ministerio del Poder Popular para la Cultura de la República 
Bolivariana de Venezuela, donde el instructor de arte cubano Gabriel 
Suárez cumple misión en el programa Cultura Corazón Adentro en la 
ciudad Anzuati, localizada en la región oriente del país. Dirigiendo acti-
vidades artísticas o musicales para la niñez y juventudes de las comuni-
dades de El Tigre, Barcelona y Puerto la Cruz en la zona de Anzuati, así 
como labores de enseñanza de piano con estudiantes de la Universidad 
Pedagógica Experimental Libertadora de Anzuati. Además del inter-
cambio con músicos de la Orquesta Sinfónica de Anzuati, Venezuela. 

A partir del intercambio realizado entre el autor y la coautora con los 
dos instructores de arte especializados en Música: en piano y en técnica 
vocal, respectivamente. Se logra identificar las siguientes posiciones 
personales frente a la experiencia formativa: alcanzar competencias 
profesionales para el desempeño artístico y de creadores, pues haber 
cursado cuatro años de formación técnica-media en la Escuela de Ins-
tructores de Arte y cinco años más en la Licenciatura en Instructores de 
Arte ofrecida por la um permitió la certificación de saberes relacionados 
con las manifestaciones artísticas en general, la teoría y técnica musical 
en particular, y con la titulación profesional el perfeccionamiento meto-
dológico detrás de la educación musical.

Sobresale la labor docente en el desempeño de estos instructores de 
arte, la docencia en escuelas de enseñanza general y el preuniversitario, 
además, la participación en proyectos de relevancia nacional e interna-
cional como: La Colmenita, creado por el artista Juan Carlos Cremata 
para responder a la educación artística de la niñez y las juventudes con 
discapacidad, problemas sociales y aptitudes sobresalientes en las ar-
tes. Actualmente, ellos colaboran como formadores de instructores de 
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arte en la um, imparten talleres de perfeccionamiento artístico en piano 
y dirección coral, así como cursos de teoría y metodología de la educa-
ción artística. 

La formación de licenciados en Educación: especialidad en 
Educación Artística

Desde 2015, se introdujo en las universidades de Cuba el programa de 
formación profesional Licenciatura en Educación con especialidad en 
Educación Artística (leea). La Asociación Nacional de Profesores de 
Artes de Cuba se manifiesta a favor de la educación artística y reclama 
también el papel que tienen las artes en la educación de la ciudadanía. 
Asimismo, en la Asamblea del Poder Popular de 2003 y, en voz del ex-
ministro del mincult, C. Abel Prieto, el modelo cultural cubano se 
construye sobre cuatro principios fundamentales: 1. Democratización y 
alfabetización musical, 2. Formación de públicos receptores de la música, 
3. Exigencia de la calidad y empleo de las tic para la difusión de la edu-
cación musical y la cultura, 4. Defensa de la cultura musical nacional sin 
menoscabo del conocimiento musical universal. En este sentido, la edu-
cación musical cumple un rol trascendental no solo en la formación inte-
gral del alumnado, sino en el progreso del pueblo. 

En septiembre de 2015 se introduce en la educación superior pedagó-
gica la leea. Tal como se recoge en el modelo del profesional de la referi-
da carrera (mined, 2015), constituye el eje central de todos los planes de 
estudio; a partir de la importancia que se le concede al aprendizaje de las 
manifestaciones artísticas. Asimismo, los resultados del proyecto de in-
vestigación nacional sobre el perfeccionamiento de la educación estética y 
la educación artística en el sistema educacional cubano, denominado 
como Perspectivas de Desarrollo (2013-2014), se encuentra con urgencia 
la formación de un profesional que educará a través de las artes, privile-
giando el dominio de una manifestación en plena correspondencia con 
la enseñanza general donde la educación musical, la educación plástica 
y la educación audiovisual son esenciales en la currícula y como recur-
sos expresivos de gran significación cultural.

En el modelo del profesional de la leea se hace referencia a todo el 
respaldo con que cuenta el referido proyecto al plantear que es un recla-
mo de la sociedad cubana contemporánea, inmersa en una renovación 
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conceptual en el ámbito de la cultura artística, ratificado en el VII Con-
greso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (uneac) y refrendadas 
en el informe presentado por la Comisión de Educación, Cultura y Socie-
dad al VIII Congreso, en abril de 2014. También, desde finales de 2013 y 
principios de 2014, la Subcomisión de Educación Artística del Instituto 
Central de Ciencias Pedagógicas (iccp) argumenta la necesidad de la rea-
pertura de la formación pedagógicas profesionales en las áreas de la edu-
cación artística en curso regular diurno de las universidades cubanas; 
recomendación informada al Departamento de Educación Artística y a la 
Dirección de Formación de Personal Docente del mined.

En la currícula de formación que se proyecta, se profundiza el mar-
xismo-leninismo e ideario martiano, historia de Cuba, práctica integral 
de la lengua española e inglesa, informática educativa, formación peda-
gógica general, estética, educación artística, historia y apreciación de las 
artes, prácticas artísticas, adiestramiento artístico, orientación hacia las 
expresiones artísticas, didáctica de la educación artística, promoción cul-
tural y formación laboral e investigativa. Esta carrera aprovecha lo mejor 
de la tradición de la educación artística y suple un vacío que existía en 
los últimos años en la educación de los públicos y en la orientación hacia 
las expresiones artísticas.

Cabe mencionar que la educación artística aparece en la malla curricu-
lar a lo largo de todos los niveles de la educación cubana. En el nivel su-
perior, las perspectivas de desarrollo para el Sistema Educacional Cubano 
de 2013 asumieron la urgencia de contar con un programa educativo que 
forme profesionales que puedan educar a través de las artes, privilegiando 
el dominio de una manifestación, pero en plena correspondencia con los 
contenidos de la enseñanza general. Las artes adquieren un reconoci-
miento como estrategia o recurso expresivo de gran significación cultural 
e impacto en la compensación e intervención sobre dificultades de apren-
dizaje y necesidades educativas especiales. Surgiendo de esta manera la 
propuesta de crear carreras de: Licenciatura en Educación Artística, Li-
cenciatura en Educación Musical, Licenciatura en Educación Dancística, 
Licenciatura en Educación Dramática, Licenciatura en Educación Plásti-
ca y Licenciatura en Educación Audiovisual (VII Congreso de la uneac, 
2013, y VIII Congreso de la uneac, 2014).

Dicha disposición exige a las universidades de Cuba la reapertura o 
creación de programas de pregrado, posgrado y cursos de actualiza-
ción magisterial en modalidades presenciales para egresados de la 
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educación media, y en contextos especiales para el profesorado frente 
a clases de educación artística, instructores de arte y otros especialistas 
en educación musical o plástica que imparten curso en los centros es-
colares cubanos (Dirección de Formación de Personal Docente del mi-
ned, 2014). Esta exigencia llevó al diseño curricular de la leea y su 
puesta en marcha en septiembre 2015, el cual tiene una duración de 
cinco años, durante los cuales se propone acompañar la formación teó-
rica e ideoestética con una práctica laboral-investigativa que permita 
al estudiante egresado llevar a las escuelas cubanas los procesos de 
formación de públicos con un sentido crítico de las artes y actitud res-
ponsable frente al uso de las tic. Además, el programa tiene como pro-
pósito llevar una educación artística de vanguardia a las escuelas de 
enseñanza general no solo en la isla, sino en el resto del mundo. 

La malla curricular de la leea profundiza en el marxismo-leninismo 
e ideario martiano –así como el pensamiento de Fidel Castro y Ernesto 
Che Guevara, manifestados en el patriotismo, la solidaridad, el huma-
nismo y la intransigencia ante cualquier forma de explotación, enfren-
tando los seudoproductos culturales, desde la defensa de la cubanía–, la 
historia de Cuba, el dominio de una segunda lengua, la informática edu-
cativa, la formación pedagógica general, la educación estética, la ense-
ñanza de la educación artística, la historia de las artes, la apreciación y 
expresión artística, el adiestramiento artístico, la didáctica de la educa-
ción artística, la promoción cultural y la investigación artística.

A manera de resumen, el perfil de egreso de la leea converge en el 
diseño de estrategias educativas basadas en el uso de recursos infotec-
nológicos y medios audiovisuales para la atención a la diversidad, uti-
lizando los resultados del diagnóstico psicopedagógico, de necesidades 
culturales y de potencialidades, intereses o limitaciones del educando 
–como individualidad, y en grupo, como colectividad–, potenciando 
de esta manera la creación de un ambiente culto que favorezca la con-
solidación de la institución docente como centro cultural más impor-
tante de la comunidad. Además, privilegia la aplicación de la ciencia y 
sus métodos en su quehacer diario como parte del perfeccionamiento 
continuo de su labor.

Al 2022, la um cuenta con tres generaciones graduadas del programa 
de leea, las cuales suman 60 egresados. Los tres problemas importantes 
a resolver son: la profesionalización de educadores artísticos a través del 
posgrado; la inclusión de los educadores artísticos en el trabajo en casas 
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de cultura; el apoyo a educadores artísticos en las escuelas primarias y 
las escuelas secundarias en poblados alejados; hacer frente a la emigra-
ción masiva de educadores artísticos y de otros profesionales hacia paí-
ses latinoamericanos, europeos o asiáticos en condiciones de migración 
ilegal e infrahumana.

Conclusión

La Revolución cubana asume el pensamiento filosófico martiano como 
un enfoque cultural y patriótico, pues considera que la extensión de la 
cultura a todo el pueblo cubano es una de las tareas que sostiene el proce-
so de formación técnico-media y profesional del instructor de arte, así 
como su compromiso con la calidad del sistema educacional cubano y 
la concepción de la escuela como el centro cultural más importante de la 
comunidad. Este capítulo reflexiona sobre la importancia que tienen los 
principios humanistas-filosóficos en la enseñanza de las artes dentro de 
los programas de licenciatura de las instituciones de educación superior 
en América Latina. En este sentido, las políticas de formación profesio-
nal de la Licenciatura en Educación con especialidad en Instructor de 
Arte (leia) o con especialidad en Educación Artística (leea) asumen 
ambas el compromiso con un elevado nivel de preparación pedagógica, 
el aprendizaje de metodológico de las manifestaciones artísticas, el ca-
rácter humanista del desarrollo cultural, el compromiso fidelista con 
hacer de la República de Cuba a través de la educación artística una 
sociedad democrática, cooperativa, igualitaria, equitativa, libre y au-
tónoma en sus decisiones políticas, sociales, educativas y culturales.

Recomendaciones

Se agradece la apertura que tuvo el Departamento de Educación Artís-
tica de la Facultad de Educación de la Universidad de Matanzas en la 
República de Cuba para hacer posible las entrevistas con estudiantes, 
docentes y coordinadores de los programas de pregrado mencionados. 
Se recomienda en profundizar en el enfoque marxista-leninista y los 
pilares filosóficos del fidelismo en la educación artística cubana me-
diante el análisis teórico y crítico de las obras artísticas desde los pro-
cesos de apreciación, expresión o creación de estudiantes.
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Introducción

La educación inclusiva implica una perspectiva amplia, que abarca a todos 
los/as estudiantes bajo el reconocimiento del derecho que todos tienen 
de recibir una educación de calidad en condiciones de equidad, por ello 
la inclusión tiende a ser asumida como un asunto de la educación gene-
ral que trasciende y no se limita a la educación especial. Este cambio de 
perspectiva implica para los docentes desarrollar capacidades que les 
permitan ofrecer respuestas educativas efectivas y pertinentes a la di-
versidad de estudiantes, asegurando la participación y aprendizaje de to-
dos (Duk et al., 2019).

Es crucial que durante este proceso de formación se aborden temas 
que serán contemplados a lo largo de la práctica profesional; la inclusión 
educativa es uno de ellos, que hay que examinar ante la posibilidad de 
tener estudiantes con necesidades educativas especiales (nee) y son 
parte primordial al momento de planear una clase o alguna actividad. 
Un estudiante es conceptuado con nee cuando presenta algún tipo de 
discapacidad (sea mental o motriz), trastornos de conducta, complica-
ciones determinadas en su aprendizaje o posea un historial académico 
complejo (Pegalajar y Colmenero, 2017).

La Ley General de Educación (lge) estipula en su capítulo cuarto y 
artículo 41 que “la formación y capacitación de maestros promoverá la 
educación inclusiva y desarrollará las competencias necesarias para su 
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adecuada atención” (2016, párr. 3). Los conocimientos sobre inclusión 
educativa en la formación inicial docente permiten a los estudiantes la 
obtención de diversas fortalezas en las prácticas educativas y profesiona-
les; se pretende que desarrollen habilidades y pongan a prueba actitudes 
cultivadas a lo largo del proceso de formación, desempeñando un papel 
de facilitador del aprendizaje en caso de que exista alguna necesidad o 
característica especial, discapacidad o barrera de aprendizaje que no pro-
picie la adquisición de conocimiento entre sus alumnos.

Con relación al estado del arte del tema, Chapa y Martínez (2016) 
llevaron a cabo una investigación a nivel internacional con el fin de dar 
a conocer la importancia de las actualizaciones de los conocimientos en 
los docentes universitarios con base a las nee, para que transmitan un 
buen proceso de enseñanza-aprendizaje y logren adaptarse a los conoci-
mientos y necesidades de la sociedad para construir un cambio.

De manera análoga, pero a nivel nacional, Canedo et al. (2017) reali-
zaron un estudio con el objetivo de dar a conocer si la educación brinda-
da por las escuelas formadoras de docentes o por las escuelas normales 
tienen la mejor educación, para así conocer posibles mejoras a las cuales 
se pueden someter y si realmente la formación que recibieron los egresa-
dos y reciben los estudiantes es la mejor.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura (unesco, 2021) garantiza la igualdad de oportunidades 
educativas, para ello se cuenta con diversos objetivos que tratan de cum-
plir y alcanzar lo establecido, de igual manera, fomenta sistemas educa-
tivos inclusivos que eliminan o tratan de erradicar obstáculos en cuanto a 
la participación y rendimiento de los educandos, ya que toman en cuenta 
sus diversas necesidades y capacidades para cambiar el ámbito del 
aprendizaje inclusivo.

Las carreras relacionadas con la formación docente se ven en la nece-
sidad de incorporar competencias relacionadas con la inclusión educati-
va, tal es el caso de la Licenciatura en Ciencias de la Educación (lce) de 
una universidad del sur de Sonora, México; en su plan de estudio se con-
templan 52 asignaturas, de las cuales no se abordan explícitamente los 
tópicos sobre inclusión educativa, solo en alguna de ellas se aborda a ni-
vel de problemática y análisis de la información; se consideran estrate-
gias generales sin profundizar en las prácticas inclusivas efectivas. 

Asimismo, González et al. (2022) realizaron un estudio donde se in-
dagó la percepción de los estudiantes sobre contenidos de inclusión 
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educativa en su plan de estudios, en el cual manifestaron estar en des-
acuerdo en realizar prácticas docentes enfocadas a la inclusión educati-
va, pues presentan conocimientos neutrales sobre dicho tema en la 
currícula vigente; por lo anterior, se determinó que es importante abor-
dar este tema dentro de los planes y programas de estudios, dado que es 
menester que los alumnos cuenten con los conocimientos y habilidades 
necesarias para desarrollar prácticas inclusivas en el aula.

De esta forma, el objetivo del presente estudio es conocer la per-
cepción de docentes universitarios sobre la inclusión educativa de un 
plan de estudios de la Licenciatura en Ciencias de la Educación, para 
determinar necesidades en la formación inclusiva en los estudiantes.

Fundamentación teórica 

Según la Secretaría de Educación Pública (sep, 2017), la inclusión educa-
tiva es un término que ha ganado atención e importancia en la sociedad 
actual, además se ha convertido en parte esencial del discurso internacio-
nal y nacional orientado al logro de metas educativas. En México, la edu-
cación destaca un currículum humanista y autónomo que atiende el 
desarrollo de habilidades socioemocionales y se adecua a las necesidades 
específicas de cada contexto, para que todos alcancen su potencial y reco-
nozcan su entorno sociocultural (atención a la diversidad, disminución de 
las brechas de género). 

Las escuelas que cuentan con una orientación inclusiva constituyen 
un esfuerzo eficaz para lograr una educación que brinde atención para 
todos, al combatir la discriminación, promover la creación de comuni-
dades de acogida, así como la construcción de una sociedad integral 
(Kiuppis & Hausstätter, 2014). Según la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (unesco) (citada en 
Moliner, 2013), la inclusión implica el proceso de abordar y responder a 
la diversidad de necesidades de todos los alumnos a través de prácticas 
inclusivas en el aprendizaje, las culturas y las comunidades y reducir la 
exclusión dentro de la educación. Implica cambios y modificaciones en 
el contenido, los enfoques, las estructuras y las estrategias.

Según Paz-Maldonado, la inclusión educativa debe buscar “dismi-
nuir las brechas de desigualdad y opresión con el afán de conseguir un 
sistema educativo para todos, con base en la igualdad, participación, y 
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la no discriminación, en una sociedad realmente democrática” (2020, p. 
125). Para este autor, las universidades enfrentan diversos retos relacio-
nados con este fin, como la accesibilidad de la infraestructura, la escases 
de estrategias institucionales, la formación de la planta docente relacio-
nada con la atención a la diversidad, la transformación hacia una currícu-
la que propicie el diálogo y abata la exclusión, el uso de las tecnologías 
de la información y las comunicaciones (tic) para incrementar la accesi-
bilidad a la educación, así como la creación de una política inclusiva que 
asegure la igualdad de oportunidades a toda la comunidad educativa. 

Marchesi y Hernández (2019) reconocen que algunos factores im-
prescindibles para que exista una educación de calidad e inclusiva, son 
arreglos políticos y sociales que desarrollen una educación equitativa e 
inclusiva de calidad y fortalezcan la profesión docente, cambiando la 
cultura y las actitudes hacia la inclusión social y educativa. Por ende, 
la inclusión debe ser parte de la cultura institucional, pero es importante 
recordar que esta no implica solo el acceso a personas con discapacidad, 
sino también la disminución de las barreras de aprendizaje que se pue-
den presentar en el alumnado (Ministerio de Educación de la Nación, 
2019). Además, en la actualidad, la escuela inclusiva abarca la diversidad 
cultural que tenemos actualmente en las aulas, producto en unos casos de 
la inmigración, en otros, de factores genéticos o metabólicos y en la ma-
yoría de aspectos socioculturales. Así, la presencia de alumnado extranje-
ro introduce mayor diversidad en las aulas, de índole: cultural, lingüística, 
religiosa, ideológica (Sánchez-Teruel & Robles-Bello, 2013).

Para Barros et al. (2021), las demandas educativas actuales son pro-
movidas en gran medida por la heterogeneidad del alumnado, la rele-
vancia que se ha otorgado a los aspectos pluriculturales, así como a los 
cambios sociales. Según Paz-Maldonado (2020), para lograr una cultura 
basada en el conocimiento de la inclusión, es necesario poner en marcha 
varios mecanismos para sensibilizar a la comunidad de educación supe-
rior sobre la importancia de crear espacios educativos inclusivos.

En adición, la promoción de actitudes positivas y la generación de 
una cultura en pro de la diversidad refuerza otros factores como el forta-
lecimiento de una educación inclusiva, el fortalecimiento de la forma-
ción docente y el establecimiento de acuerdos políticos y sociales 
orientados a la calidad educativa desde una perspectiva inclusiva. Según 
el Ministerio de Educación de la Nación (2019), la cultura inclusiva se 
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define como un enfoque en la creación de una comunidad segura, ami-
gable, colaboradora y solidaria, donde todos son valorados.

Las prácticas docentes son una herramienta que posibilita la preserva-
ción y transmisión de la cultura actual, por lo tanto, modifican la forma de 
transmitir el conocimiento. Así, este proceso debe realizarse en un entor-
no globalizado y en un contexto multidisciplinar para hacer más realista 
el aprendizaje, ya que es lo que más importa (Barros et al., 2021).

Debido a lo anterior, los docentes universitarios requieren múltiples 
competencias para generar espacios de aprendizaje que promuevan el 
pensamiento crítico y la autonomía de los estudiantes en un contexto 
caracterizado por la diversidad, como la capacidad de integrar planifi-
caciones didácticas y sistemas de evaluación con base en las necesidades 
de los estudiantes, la implementación de metodologías e innovaciones tec-
nológicas que impidan prácticas discriminatorias, así como la facultad 
de comunicarse, ser sensibles y promover la colaboración en ambientes 
que valoren las diferencias y las comprendan como elementos que en-
riquecen el aprendizaje colectivo.

Estos deben estar preparados para integrar procesos educativos que 
atiendan la diversidad y promuevan el potencial de cada estudiante, y al 
mismo tiempo generar espacios orientados al desarrollo de competen-
cias; según Zárate-Rueda et al. (2017), las instituciones de educación 
superior, como parte de sus políticas educativas, necesitan desarrollar 
prácticas inclusivas a través de la calificación de sus docentes que les 
permitan desarrollar pedagogías flexibles que integren la diversidad de 
los estudiantes.

El fortalecimiento de la docencia es entonces un elemento clave para 
lograr una real educación inclusiva; para Marchesi y Hernández (2019), 
una de las competencias básicas de los docentes, quizás la más compleja, 
es la respuesta pedagógica a la diversidad del alumnado, ya que su finali-
dad es no solo mantener a los estudiantes en el aula con sus compañeros, 
sino facilitar oportunidades de aprendizaje tanto como sea posible, es 
imperativo que el docente pueda diseñar actividades que conduzcan a 
esos aprendizajes, por lo que se destaca el gran valor que tienen las com-
petencias docentes y su desarrollo profesional en la promoción de la in-
clusión dentro de los espacios y procesos educativos. 

En ese sentido, es importante que, dentro de cada programa, escue-
la o departamento, se establezcan pautas de que el objetivo de cual-
quier programa académico debe ser nivelar el campo de juego al relajar 
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la dinámica del aula y la calificación (Zárate-Rueda et al., 2017). Esta 
idea da pie a reconocer que la inserción y logro de un modelo educativo 
inclusivo debe buscarse a partir de diversos niveles de concreción; de 
inicio a nivel sistema educativo, un segundo nivel plasmado en los di-
seños curriculares, y posteriormente, en proyectos educativos y en el 
contexto áulico (Ministerio de Educación de la Nación, 2019). El Mi-
nisterio cita a la unesco para resaltar que el plan de estudios es inclu-
sivo cuando las tradiciones y culturas de un país, las minorías étnicas o 
religiosas, incluidas las personas con discapacidad, y las mujeres están 
claramente representadas y expresadas. 

Según esta organización, los principios de la educación inclusiva 
deben considerar: acoger la diversidad, un currículo más amplio, una 
enseñanza y aprendizaje interactivo, una enseñanza abierta (de espa-
cios y contenidos), así como el apoyo a los profesores (unesco, 2009). 
Por ende, el currículum, en el marco de la educación inclusiva, implica 
flexibilidad, además debe contemplar los estilos de aprendizaje de sus 
alumnos, sus necesidades y potencialidades.

El análisis anterior indica que, para lograr la inserción de estrate-
gias dirigidas a una educación inclusiva en las instituciones educati-
vas, es necesario crear una cultura que, con base en conocimientos 
básicos de inclusión y políticas institucionales, promueva el respeto y 
la aceptación de la diversidad, tomando especial importancia al forta-
lecimiento de las competencias docentes, así como al establecimiento 
de un diseño curricular que impregne en su modelo educativo, en sus 
planes y programas de estudios, a la inclusión como elemento base.

Método

El estudio corresponde a un enfoque de investigación cualitativa, puesto 
que se llevó a cabo una recogida y evaluación de datos no estandariza-
dos; como diseño de investigación, se optó por el fenomenológico, mis-
mo que pretende conocer y comprender los fenómenos sociales por 
medio de la perspectiva del sujeto de estudio (Hernández, 2012).

El tipo de muestreo empleado fue probabilístico, donde se seleccio-
naron diez docentes de una universidad del sur de Sonora: seis del sexo 
femenino y cuatro del sexo masculino, con un rango de nueve a 41 años 
de servicio y de 31 a 65 años. En cuanto a grado de estudios, tres poseen 
doctorado; cuatro, maestrías, y tres, licenciatura; las asignaturas que im-
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parten son: Modelos de Gestión Educativa, Recursos Educativos, Pla-
neación Estratégica, tic, Modelos de Diseño Instruccional, Sistema 
Educativo Mexicano, Estadística, Persona Íntegra, Ética de la Profe-
sión, Gestión Educativa, Taller de Evaluación del Aprendizaje, Práctica 
Profesional I y III, Comunicación Efectiva y Cultura de la Legalidad. 
De los diez docentes seleccionados, nueve han trabajado con estudian-
tes que poseen necesidades educativas especiales (nee).

La técnica utilizada para la recolección de información consistió en 
un grupo focal, se elaboró una guía de tópicos donde se determinaron 
las reglas básicas de participación del grupo focal, las categorías y pre-
guntas para la recolección de información. Se crearon dos categorías: 
Conocimientos docentes sobre inclusión educativa y Mejoras para el 
plan de estudios lce, cada una contó con subdimensiones, dando como 
resultado seis preguntas.

Para la selección de participantes, se les envió un correo electrónico 
informándo que habían sido elegidos para ser parte de un grupo focal 
con la finalidad de apoyar una investigación, se adjuntaron también dos 
archivos: la carta invitación donde se especificaron los detalles de la re-
unión y la carta autorización, con motivo de grabación de video del 
grupo focal. El grupo focal se desarrolló de manera virtual por medio 
de la plataforma Google Meet; el moderador compartió una presenta-
ción con las preguntas correspondientes a lo largo de la reunión, asi-
mismo, las mencionaba a los participantes y estos debían responder 
respetando los turnos de palabra.

Estuvieron presentes diez docentes, una persona externa como oyen-
te, un asistente y un moderador, al finalizar la reunión se compartió un 
enlace a un formulario donde los asistentes proporcionaron ciertos datos 
generales. Para el análisis de la información recabada, se creó una tabla 
en la cual se transcribieron las respuestas, generando también el control 
de categorías, subcategorías, códigos y memos. Por último, se realizó la 
creación de una red semántica para mostrar los resultados obtenidos.

Resultados

En lo que concierne a resultados, se elaboró una red semántica que mos-
tró las diferentes categorías y subcategorías determinadas en la tabla de 
saturación, mismas en las que se clasificaron las respuestas de los sujetos.



62

Fi
gu

ra
 1

. E
xp

lo
ra

ci
ón

 so
br

e 
la

 in
cl

us
ió

n 
ed

uc
at

iv
a

 

In
cl

us
ió

n
E

du
ca

tiv
a

N
ec

es
id

ad
es

de
 la

 fo
rm

ac
ió

n
do

ce
nt

e

Fo
rt

al
ez

as
de

 la
 fo

rm
ac

ió
n

do
ce

nt
e

C
on

oc
im

ie
nt

os
do

ce
nt

es

Pl
an

 d
e

M
ej

or
a

C
on

tin
ua

N
ue

vo
M

od
el

o
Ed

uc
at

iv
o

Tr
as

to
rn

o 
de

l
Es

pe
ct

ro
A

ut
is

ta
 (T

EA
)

Tr
as

to
rn

o 
po

r
D

éf
ic

it 
de

A
te

nc
ió

n 
e

H
ip

er
ac

tiv
id

ad
(T

D
A

H
)

V
in

cu
la

ci
ón

co
n 

la
 n

ec
es

id
ad

de
l e

st
ud

ia
nt

e

C
om

pr
om

is
o

pa
ra

 u
n 

m
ej

or
de

se
m

pe
ño

Vo
ca

ci
ón

A
ct

itu
d

C
on

oc
im

ie
nt

os
bá

si
co

s d
e

in
cl

us
ió

n

A
de

cu
ac

io
ne

s
cu

rr
ic

ul
ar

es

Ti
po

s d
e

di
sc

ap
ac

id
ad

es
Es

cu
el

as
in

cl
us

iv
as

C
ap

ac
ita

ci
ón

en
 e

l t
em

a

R
ec

ur
so

s y
he

rr
am

ie
nt

as

Ta
lle

re
s

La
 in

cl
us

ió
n

co
m

o 
te

m
a

In
no

va
ci

ón
Ed

uc
at

iv
a

Es
tra

te
gi

as
D

id
ác

tic
as

en materias como

D
is

eñ
o

In
st

ru
cc

io
na

l

La
 in

cl
us

ió
n

co
m

o
as

ig
na

tu
ra

La
 in

cl
us

ió
n

co
m

o
co

m
pe

te
nc

ia

Pr
og

ra
m

as
de

 n
iv

el
bá

si
co

R
ed

is
eñ

o
cu

rr
ic

ul
ar

R
ea

liz
ac

ió
n 

de
pr

oc
es

os
 a

m
od

o 
de

ex
pe

rim
en

ta
ci

ón

C
on

su
lta

 d
e

bi
bl

io
gr

af
ía

mediante

tomando como referencia

A
de

cu
ac

io
ne

s
o 

di
se

ño
s

cu
rr

ic
ul

ar
es

D
oc

um
en

to
s

so
br

e
in

cl
us

ió
n

ed
uc

at
iv

a

Tr
an

sv
er

sa
l

de
ca

rá
ct

er

C
on

fe
re

nc
ia

s
o 

fo
ro

s d
e

ex
pe

rie
nc

ia
s

N
ec

es
id

ad
es

o 
di

ve
rs

id
ad

es
tu

di
an

til
C

ar
ac

te
rís

tic
as

y 
co

nd
ic

io
ne

s
de

 lo
s

al
um

no
s

ta
le

s
co

m
o

pe
rm

ite
A

ut
of

or
m

ac
ió

n
A

sp
er

ge
rR

ef
er

en
te

s
so

br
e

in
cl

us
ió

n

D
ife

re
nt

es
tra

st
or

no
s

en
 lo

s
es

tu
di

an
te

s

O
C

D
E

U
N

ES
C

O
N

EM

M
ej

or
as

 p
ar

a 
el

pl
an

 d
e 

es
tu

di
os

L
C

E

Fu
en

te
: E

la
bo

ra
ci

ón
 p

ro
pi

a.



63

Dentro de la primera pregunta, se definieron una categoría y una sub-
categoría; en la categoría Conocimientos básicos de inclusión, el sujeto 
10 declaró: “los conocimientos que ahorita tenemos como docentes, yo 
considero que son básicos, que debemos de prepararnos muchísimo más” 
(S10). Por su parte, el sujeto 1 expresa: “la inclusión básicamente tiene el 
objetivo de incluir a esos niños a la educación regular...” (S1); asimismo, 
el sujeto 8 manifiesta: “se busca que aquellos niños con capacidades dife-
rentes o necesidades se inserten en la escuela regular, o bien, integrarlos 
al aula, el término integración yo creo que hasta ahí llegamos” (S8).

En la subcategoría Características y condiciones de los alumnos, el 
sujeto 2 declara: “son discapacidades y necesidades diferentes…” (S2), 
a lo que el sujeto 10 y 2 destacan: “tenemos muchos alumnos autistas y 
cada uno tiene características diferentes y reaccionan de manera dife-
rente a las estrategias, a las actividades que nosotros queramos aplicar 
con ellos” (S10); “sabemos que hay trastornos, sabemos que hay niños 
con autismo, con Asperger, con tdah…” (S2).

Reconocer las características y diversidad de los estudiantes como 
algo que debe considerarse, es una forma de enriquecer los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, al igual que las relaciones sociales que se esta-
blecen en el salón de clases (Niembro et al., 2021).

Correspondiente a la segunda pregunta, se tuvo una categoría y una 
subcategoría; en la categoría Necesidades de la formación docente, se 
expusieron algunas áreas de oportunidad entre los docentes, “todas las 
escuelas están obligadas a ser escuelas inclusivas, sin embargo, no en to-
das las escuelas estamos preparados para ser escuelas inclusivas…” 
(S2); “te das cuenta de qué es lo que puedes hacer, en ocasiones no es su-
ficiente u ocupamos otro tipo de acompañamiento para que se pueda 
dar… (S3); “ustedes se han dado cuenta cuando los maestros hablan de 
un niño con ciertas características dicen: ‘es que no lo puedo’, ‘no lo 
puedo atender’, ‘no tengo la capacidad para atenderlo’, en ese sentido 
eh, y desde ahí tendríamos que empezar a cambiar esa mentalidad” (S3).

Es bien sabido que la inclusión es un factor importante en la educa-
ción, el modelo inclusivo ha permitido el reconocimiento de la diversi-
dad en el salón de clases, lo que da lugar a que se traten las necesidades 
educativas específicas por medio del diseño de estrategias que ayuden a 
los docentes a brindar la atención necesaria a esas características dife-
rentes del aprendizaje (Ramos et al., 2019). 
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La subcategoría Conocimiento sobre el tema permitió conocer la ne-
cesidad de teoría en cuanto a inclusión entre los maestros, el sujeto 1 
menciona: “muchos docentes no conocen las características de ciertas 
condiciones o la mayoría de las condiciones que puedan presentar los 
niños…” (S1), tal como lo hace el sujeto 8: “no sabemos ni las caracte-
rísticas básicas de la necesidad o de la barrera que pueda presentar para 
su aprendizaje…” (S8).

Es necesario recalcar que la sep (2017) postula que “todos los docen-
tes, sea cual sea el nivel educativo en el que se desempeñen, deben tener 
conocimientos teóricos y prácticos sobre las necesidades educativas más 
relevantes” (p. 161).

En lo que compete a la tercera pregunta, se creó la categoría Fortale-
zas de la formación docente y tres subcategorías; en la subcategoría Au-
toformación, el sujeto 5 agrega: “yo creo que de una manera excelente la 
posibilidad de autoformarnos…” (S5); a lo que el sujeto 6 enfatiza: “el 
tener acceso a la información podemos ser autodidactas, hablábamos de 
que el maestro se vincule con la necesidad de aprendizaje de los estu-
diantes en la diversidad que presenten…” (S6); y el sujeto 1 recomienda: 
“el […] buscar el desarrollo personal y profesional, sobre todo...” (S1).

Morga (2017) sostiene que “los profesores tienen el compromiso de 
poner en el centro de sus esfuerzos a los estudiantes, de profesionalizar-
se, de innovar en sus estrategias de enseñanza para garantizar el apren-
dizaje de sus estudiantes” (p. 23). Tomando en cuenta lo expuesto con 
anterioridad, es importante que los docentes se actualicen constante-
mente, de manera que puedan impartir sus procesos de enseñanza basa-
dos en lo más actual en educación, más aún considerando que se tengan 
alumnos con nee.

En la subcategoría Adecuaciones o diseños curriculares, se mencionó 
la implementación de estas acciones en materias como Modelos de Diseño 
Instruccional: “me toca diseñar con ellos una secuencia didáctica y esta 
misma secuencia didáctica adaptarla a un alumno con alguna necesidad 
especial…”, “tenemos que hacer un plan de clases, ese mismo plan de cla-
ses lo están adaptando a un alumno en específico...” (S10).

Por último, se tuvo la subcategoría Actitud, en la cual los maestros hi-
cieron alusión a la vocación como fortaleza para la implementación de un 
proceso inclusivo: “veo como fortaleza la vocación, la actitud, la perseve-
rancia y las habilidades previas que tengas que te puedan servir para sacar 
adelante este tipo de necesidades…” (S1); “un alumno con una necesidad 
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nos obliga, a los que nos gusta la docencia, a abordar el tema y aprender, 
esa es una fortaleza…” (S5); de la misma forma, el sujeto 6 destaca: “creo 
que la vocación y el empuje o el compromiso que salga del docente eso, 
ese es un gran recurso” (S6).

La información anterior se esclarece con la aportación de Sevilla et al. 
(2017), quienes dan a conocer que indiscutiblemente el docente represen-
ta a uno de los actores esenciales en el proceso educativo, quien tiene 
como misión la emisión y el restablecimiento de los conocimientos.

La cuarta pregunta presentó una categoría y dos subcategorías; en la 
categoría Rediseño curricular, el sujeto 10 sugiere: “todos los niveles 
educativos que están ahorita, eh, en esto o están manejando esta infor-
mación podríamos tomarlos como referentes para poder hacer estas mo-
dificaciones al currículum de la licenciatura...” (S10).

En cuanto a la subcategoría Incorporación de la inclusión como 
tema, la mayoría de los docentes estuvieron de acuerdo, testificando lo 
siguiente: el sujeto 1 menciona: “en la mayoría de las asignaturas se 
pueden incluir aspectos de inclusión…” (S1). Por otra parte, el sujeto 2, 
cree conveniente: “muy importante que más que temas o hacer reflexio-
nes dentro de nuestras materias, en la medida de lo posible incluir, vaya, 
una asignatura, sí, que existen…” (S2).

La quinta pregunta consistió de la categoría Desarrollo de la inclusión 
como una competencia, el sujeto 3 afirma: “yo siento que la competencia 
se puede desarrollar a través de una actividad transversal, que dentro de 
los trabajos de los programas de curso en la medida de lo que se permitan 
trabajar la parte del concepto de inclusión, dependiendo de la especializa-
ción o el enfoque o lo específico de cada programa se pueda dar…” (S3). 
Del mismo modo, el sujeto 5 menciona: “la competencia como tal sería 
adquirir la capacidad de autogestionar su aprendizaje, y por supuesto, eh 
la, la, es una formación más valoral creo yo, valores como la empatía, tie-
nen que fortalecerse…” (S5).

Un contexto educativo que no tiene en cuenta la diversidad que existe 
en el aula, corre el riesgo de que muchos alumnos no desarrollen plena-
mente sus capacidades o tengan dificultades para aprender y participar 
en la escuela (Llancavil y Lagos, 2016). 

La sexta pregunta se apoyó en la categoría denominada Bibliografía 
y referentes sobre inclusión, el sujeto 8 menciona: “ahorita trabajar muy 
fuertemente con lo que es el Nuevo Modelo Educativo que es de la nem, 
ya que trae dentro de sus características, maneja la inclusión ¿no? Y está 
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modificado el artículo tercero, que dice que debe ser público, inclusivo, 
equitativo y maneja ciertas características…” (S8). De igual manera, el 
sujeto 2: “yo creo que tanto en educación básica, media superior como 
en superior estos tres objetivos los buscamos ¿sí? la excelencia en edu-
cación, la mejora continua y la equidad sin descuidar una de la otra y 
estos documentos, pues te dirigen, te orientan para llegar a estos pila-
res…” (S2). 

En opinión del sujeto 9: “las experiencias en el nivel medio superior, 
que como nosotros estamos trabajando hay una nueva dirección y cam-
bian las perspectivas en los trabajos del Plan de Mejora Continua, trato de 
conseguir esos documentos para que ellos vean como con los del Nuevo 
Modelo Educativo, ellos puedan adaptar y conocer para cuando ellos 
egresen…” (S9).

La unesco (2021) hace la invitación a diferentes partes interesadas a 
utilizar, fomentar e integrar estos recursos en los planes de estudios para 
fortalecer y mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje como un pri-
mer paso hacia una inclusión basada en contenidos, auténtica e inclusi-
va

Conclusiones 

La educación inclusiva pretende responder a la diversidad de necesida-
des educativas especiales de todos los estudiantes a través de la mayor 
participación en el aprendizaje, las culturas y en la comunidad educati-
va, a fin de reducir la exclusión en la educación, sin duda representa un 
reto para los programas educativos de las carreras en educación o for-
mación de docentes. 

Las prácticas docentes inclusivas en la formación inicial simbolizan el 
éxito de su desempeño en la práctica profesional, para cumplir con el prin-
cipio fundamental de reconocer el valor que cualquier persona tiene por el 
solo hecho de serlo, independientemente de cuáles sean sus características 
físicas, psicológicas, sociales, culturales. Todos los alumnos son diversos, 
y justo la diversidad es la que enriquece los entornos y exige un cambio de 
este para que todos aprendan en igualdad de condiciones, por lo anterior, 
es fundamental que los docentes reconozcan estas diversidades en sus 
prácticas formativas.
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Según los resultados, los docentes manifestaron necesidades en su 
formación sobre herramientas y estrategias inclusivas, en identificar 
características especiales en los estudiantes, donde deben recurrir a fo-
ros, talleres y cursos donde se aborden estos temas y así poder compar-
tirlos con sus estudiantes en formación. Los conocimientos que tienen 
son considerados por ellos mismos como básicos, derivados de sus ex-
periencias en otras escuelas, sin embargo, muestran actitudes favora-
bles para realizar adecuaciones curriculares que les permitan abordar 
estos temas en sus clases. 

En cuanto a las mejoras, recomiendan que, en próximos rediseños 
curriculares al programa de estudios de la lce, se considere la inclusión 
educativa como una competencia transversal por las sugerencias de los 
organismos internacionales y el nuevo modelo educativo del sistema 
mexicano, así como asignaturas especializadas en el tema.

Finalmente se concluye que, según la percepción de los docentes que 
imparten asignaturas en el plan de estudios de lce, es necesario seguir 
impulsando la capacitación de los docentes sobre inclusión educativa 
para contar con habilidades y conocimientos que les permitan mejorar sus 
procesos de enseñanza, además de incluir asignaturas que abonen en la 
formación de prácticas inclusivas en los estudiantes para que puedan aten-
der la diversidad cultural en todos los niveles educativos.
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Introducción

El presente trabajo tiene la finalidad de mostrar una descripción según el 
tipo de nivel de estrés que puede presentar un joven y cómo puede aso-
ciarse con la salud emocional, física y social de los estudiantes universi-
tarios. De forma natural, el solo hecho de que una persona esté estudiando 
una carrera le puede generar diversas situaciones que le resulten adver-
sas; al agregar que ser un alumno confinado por una pandemia como la 
del covid-19, el factor de riesgo de presentar altos niveles de estrés se 
puede volver mayor.

A partir del 11 de marzo de 2020, fecha en que la Organización 
Mundial de la Salud (oms) decretó oficialmente el contagio por el virus 
covid-19 como nivel de una pandemia mundial nunca antes vista, el 
mundo que conocíamos se detuvo súbitamente. Desde entonces han pa-
sado ya tres años y las consecuencias de la contingencia forzada se pue-
den observar con mayor precisión. Cabe recalcar que son tres áreas las 
que más están sufriendo afectaciones: en primer lugar la salud, se cuen-
ta por miles los decesos y por millones los contagios en todo el mundo; 
en segundo lugar la economía, ya que el daño no ha sido menos: pérdi-
das de millones de puestos de trabajo, cierre temporal o definitivo de 
empresas de todos los tamaños y giros, endeudamiento, etc. El tercer 
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lugar lo tiene el sector educativo, con la afectación de estudiantes de to-
dos los niveles educativos (Velázquez, 2020).

Velázquez (2020) también afirma que una repentina cancelación de 
clases presenciales tomó a todos desprevenidos: docentes, padres de fa-
milia y alumnos, quienes no imaginaban el escenario y la repentina deci-
sión de tomar las clases a distancia para continuar con los planes 
educativos y confirmaron la magnitud de la tarea que desafiaba los recur-
sos disponibles, físicos, tecnológicos y humanos. Todo lo anterior llegó a 
generar ansiedad y estrés en un escenario de incertidumbre, miedo de 
contagio y preocupación por lo que se esperaría en un futuro cercano.

Planteamiento del problema

Un estudio realizado por la Organización Panamericana de la Salud 
(ops) (2022) encontró que un tercio de las personas que sufrieron co-
vid-19 fueron diagnosticadas con un trastorno neurológico o mental. Por 
otra parte, otro estudio mostró que entre 14.7 y 22% del personal de salud 
presentó síntomas de depresión, y añade que la salud mental de los seres 
humanos se ha visto “gravemente afectada” por la pandemia, los confina-
mientos, el cierre de las escuelas, el teletrabajo y el cuidado de los miem-
bros de la familia; a todo esto lo han llamado “abordar con urgencia la 
salud mental”.

El estrés es la enfermedad de salud mental del siglo xxi y puede ser el 
detonante de la depresión o incluso del suicidio; según datos de la oms, 
una de cada cuatro personas, 450 millones en el mundo, sufren de al me-
nos un trastorno mental y si a esto se le suma un panorama constante de 
inequidad social, de inseguridad y de violencia tanto en las calles como 
en el hogar o en el trabajo, entonces tenemos como resultado una pobla-
ción altamente estresada y proclive a enfermedades mentales más severas 
(Banco Mundial, 2015).

Las personas estresadas pierden la confianza, se hacen inseguros y no 
controlan sus emociones, en consecuencia, se vuelven ciudadanos menos 
productivos haciendo que el estrés pueda llegar a transformarse en de-
presión, lo cual genera cuadros de crisis más profundos que pueden in-
cluso llegar al suicidio, esto entre el grupo de edad de 15 a 26. Según el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (imss, 2022), 75% de los mexicanos 



73

padecemos fatiga por estrés muy por encima del porcentaje que padecen 
otros países como China y Estados Unidos. 

La oms define el estrés como “una reacción de activación fisiológica, 
económica, conductual y cognitiva ante estímulos y eventos académicos” 
(oms, 2022). Por lo tanto, el estrés es un malestar general que viven las 
personas en diferentes etapas de su vida académica, este malestar se logra 
manifestar con síntomas como ansiedad, frustración, ira, apatía, aisla-
miento, conflicto, pensamientos de incapacidad, dificultad en resolución 
de situaciones, así como infravaloración, y cada persona lo llega a mani-
festar de manera diferente, por lo cual es importante prestar atención a la 
sintomatología que se presenta.

Un reciente sondeo realizado por el Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia (unicef, por sus siglas en inglés) muestra que la crisis del co-
vid-19 ha tenido un importante impacto en la salud mental de las y los 
adolescentes y jóvenes de Latinoamérica y el Caribe. El sondeo rápido 
amplificó las voces de 8 444 adolescentes y jóvenes en nueve países y 
territorios de la región. El reporte da cuenta de los sentimientos que en-
frentaron en los primeros meses de respuesta a la pandemia y la situación 
en el mes de septiembre (unicef, 2020).

La situación general en los países y sus localidades ha afectado el día 
a día de las personas jóvenes, pues 46% de estas reporta tener menos mo-
tivación para realizar actividades que normalmente disfrutaba y 36% se 
siente menos motivada para realizar actividades habituales. Su percep-
ción sobre el futuro también se ha visto negativamente afectada, particu-
larmente en el caso de las mujeres jóvenes, quienes ya están enfrentando 
dificultades particulares: 43% de las mujeres se sienten pesimistas frente 
al futuro, frente a 31% de los hombres participantes. Una situación que 
genera elevada preocupación y representa un llamado a las autoridades de 
salud nacional es que 73% ha sentido la necesidad de pedir ayuda en rela-
ción con su bienestar físico y mental. Pese a lo anterior, 40% no pidió 
ayuda (unicef, 2022).

Se encuestó a una población donde el nivel de estrés reportado por la 
población se presenta con una media de 3.31, que trasformada en porcen-
taje equivale a 66%; este porcentaje, interpretado con un baremo indica-
tivo de cinco valores (de 1% a 20% nivel muy leve; de 21% a 40% nivel 
leve; de 41% a 60% nivel moderado; de 61% al 80% nivel fuerte y de 
81% al 100% nivel muy fuerte), permite afirmar que el estrés de pande-
mia se presenta con un nivel fuerte en la población encuestada. Sin lugar 



74

a dudas, este nivel de estrés se presenta por la conjunción de tres situacio-
nes: el riego de contagio, la desconfianza endémica en las instituciones 
nacionales y el distanciamiento social (Macías, 2020). 

Los estudios realizados a diferentes poblaciones alrededor del mundo 
han puesto en evidencia el impacto que la pandemia de covid-19 tiene 
sobre la salud mental: por un lado, activa mecanismos adaptativos como 
la resiliencia y el afrontamiento positivo y, por el otro, pone en marcha 
mecanismos desadaptativos como trastornos de estrés, ansiedad, depre-
sión, trastornos del sueño, de la conducta alimentaria, consumo excesivo 
de alcohol, tabaco y suicidio. Por todo lo anterior, el presente estudio se 
plantea describir si existen diferentes niveles y asociaciones de estrés en 
una muestra de estudiantes universitarios que estuvieron en confina-
miento (ops, 2022).

Objetivo 

Describir el nivel de estrés en universitarios confinados a través de un cues-
tionario, para poder ofrecer alternativas de apoyo a quienes lo necesiten. 

Fundamentación teórica

El estrés académico afecta variables tan diversas como el estado emocio-
nal, la salud física o las relaciones interpersonales, llegando a ser vividas 
de forma distinta por las personas, así como también la organización 
social que se teje en torno a determinado estudiante en su tránsito por 
el nivel educativo universitario (Sarubbi y Castaldo, 2013). 

Además de estas variables, también se puede sufrir estrés a causa de 
problemas tecnológicos y errores humanos, como, por ejemplo: que el 
internet no carga, está muy lento, lo cortaron, que por alguna razón no 
se adjuntó en la plataforma, se fue la luz, entre muchos otros. Aunado a 
esto, se encuentra la forma de aprendizaje: algunos son muy visuales, 
otros son auditivos, lecto-escritores, y con esta forma de aprendizaje 
los que su fuerte es el aprendizaje kinestésico se ven más afectados por 
la falta de la presencialidad. Además, no todos tienen el mismo razona-
miento o habilidades académicas. Por lo anterior, no todas las personas 
saben o pueden manejar estas situaciones, por lo que puede presentarse 
la frustración, coraje y dependerá también de que tan empáticos sean 
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los docentes para que lo anterior termine o no convirtiéndose en situa-
ciones estresantes para el alumno (Cisneros-García, 2021).

A raíz de la pandemia covid-19, diferentes países comenzaron a reali-
zar investigaciones de cómo esto afectaba al ser humano. En España, por 
ejemplo, estudiaron los niveles de estrés, ansiedad y depresión al inicio 
del confinamiento con una muestra de 976 personas; la población que 
presentó mayor riesgo en estas variables fueron los jóvenes, de tal forma 
que se debe atender las causas y consecuencias que estén afectando tanto 
lo emocional como lo físico por lo reportado en este trabajo (Oza-
miz-Etxebarria et al., 2020).

Un grupo de investigadores mexicanos de cinco estados de la Repú-
blica hicieron una evaluación del estrés frente a la pandemia del co-
vid-19 con la finalidad de tener un diagnóstico de las consecuencias que 
esta problemática pudiera tener en la salud mental en México y poder 
ofrecer una primera panorámica del nivel de estrés percibido en esta po-
blación. Como resultados, en cuanto a género, obtuvieron que las muje-
res reportan mayores niveles de estrés que los hombres. Sin embargo, el 
grupo con factores de riesgo más severos en cuanto a estrés percibido es 
el de jóvenes, concluyendo que la relación entre edad y estrés es inversa-
mente proporcional (Pérez-Gay et al., 2020).

Metodología

Tipo de estudio

Investigación con diseño no experimental, de enfoque cuantitativo, con 
finalidad básica y de tipo descriptiva y transversal.

Participantes

Se encuestaron a 81 estudiantes de diferentes universidades públicas de 
Navojoa, Sonora, México, cuyas edades oscilaban entre 18 a 30 años, 
de los cuales 42 correspondían al sexo masculino y 39, al femenino. 

Instrumento

Se diseñó un instrumento denominado frecuencia de estrés en estudian-
tes universitarios, el cual está conformado por 20 preguntas en escala de 
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tipo Likert, con las siguientes opciones de respuesta: nunca, pocas veces, 
regularmente, muchas veces y siempre, las puntuaciones van de 1 a 5 
respectivamente; a mayor puntuación en el instrumento, mayores son 
los niveles de estrés. Respecto a los datos sociodemográficos en el ins-
trumento, se recogen: edad, sexo, número de semestre, institución edu-
cativa y programa educativo. Es unidimensional e incluye preguntas 
que de manera general evalúan el agotamiento físico, mental y proble-
mas de salud físicos. En cuanto a la calificación del instrumento, los ni-
veles de estrés se clasifican en bajo (0-33 puntos), medio (34-67 puntos) 
y alto (68-100 puntos).

El instrumento fue elaborado previamente en el 2020 con fines edu-
cativos y validado por expertos en la materia. La varianza explicada es 
de 51.06% y el Alfa de Cronbach de 0.92.

Procedimiento

Primeramente, se digitalizó el instrumento en Google Forms. Después se 
llevó a cabo la aplicación a través de redes sociales como Facebook, Ins-
tagram y WhatsApp, para que los encuestados tuvieran mayor oportuni-
dad y facilidad de responder el instrumento fue anónimo y el único 
requisito era que estuvieran cursando la universidad. Aquellos que acep-
taron participar, brindaron su consentimiento informado en el que se les 
explicó el objetivo del estudio, las ventajas y desventajas de participar, y 
de igual manera se les reiteró que su participación era totalmente volunta-
ria y que podían dejar de responder el cuestionario en el momento que así 
lo decidieran. Posterior a la aplicación del instrumento, se procedió a rea-
lizar los análisis estadísticos de tipo descriptivos (frecuencias) correspon-
dientes, apoyados por el paquete estadístico spss versión 17. 

Resultados

A continuación, para dar respuesta al objetivo de investigación de la pre-
sente investigación, se describen los siguientes resultados. El cuestionario 
se aplicó a 81 estudiantes, pero al momento del análisis se eliminó la infor-
mación de dos sujetos por omisiones de respuestas, por lo cual se obtuvie-
ron los datos de 79 estudiantes. De lo anterior, se encontró que 23 (29.1%) 
jóvenes reportaron un nivel bajo de estrés, 35 (44.3%) un nivel medio y 21 
(26.7%) describieron presentar niveles altos sobre esta variable.
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Por otra parte, se presentan los ítems de síntomas relacionados con el 
estrés que tuvieron mayor puntuación según las respuestas de los univer-
sitarios. El síntoma con mayor porcentaje fue atribuido a los dolores de 
cabeza con 32.1%, seguido por problemas para dormir con 29.6%, can-
sancio con 28.4, irritabilidad con 25.9 %, menos apetito sexual/ proble-
mas con la comida con 24.7%, dolor corporal con 23.5%, pereza en las 
actividades diarias con 22.2%, sensación de nerviosismo con 21 por ciento.

Los ítems que tuvieron menor porcentaje sobre síntomas del estrés 
fueron: falta de concentración, problemas estomacales, quedarse en 
blanco (sin pensamientos), apático, hiperactivo/estreñimiento, tensión 
mandibular, alteraciones cardiacas y parálisis de sueño.

Aunque no forma parte del objetivo de investigación, de manera ex-
ploratoria se revisaron los niveles de estrés por sexo. De lo cual se obtu-
vo que 11 personas del sexo femenino reportaron un nivel bajo de estrés, 
23 un nivel medio y 16 un nivel alto. Mientras que los sujetos de sexo 
masculino: 12 presentaron un nivel bajo, 12 un nivel medio y solo 5 pre-
sentaron un nivel alto referente al estrés. Esto refleja de manera clara 
que las mujeres de la muestra manejan niveles más altos de estrés que 
los hombres.

Discusión

Los resultados que se obtuvieron en el presente estudio, revelan que el 
71% de los estudiantes reportan niveles medios y altos de estrés. Lo ante-
rior expone la importancia de indagar más en esta muestra y comenzar a 
generar estrategias de apoyo que contribuyan a mejorar las condiciones 
de los universitarios. Lo anterior coincide con Silva-Ramos, López- 
Cocotle y Meza-Zamora (2020), ellos realizaron un estudio de estrés aca-
démico en universitarios en el cual determinaron un alto índice de estrés 
en alumnos de educación superior.

Respecto a los síntomas relacionados con los niveles de estrés en esta 
muestra, se visualiza una tendencia hacia problemas de carácter físico 
como dolor de cabeza, problemas para dormir, cansancio entre otros. 
Esto puede ser un reflejo de cómo el estrés puede influir en la salud del 
ser humano. Ante esto, dichos autores coinciden en su estudio sobre es-
trés académico en tiempo de pandemia, que los síntomas que más resal-
taron en sus resultados fueron los síntomas físicos y concluyen que esto 
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puede influir de manera negativa en su rendimiento académico, motiva-
ción y por lo tanto en su aprendizaje. 

De forma adicional, se hizo una comparación por sexo referente a 
quién presentaba mayores niveles de estrés; ante ello, las mujeres son 
quienes presentaron niveles altos. Lo anterior coincide con los resultados 
de una investigación de Rodríguez y Sánchez (2021), donde las estu-
diantes generalmente presentaron más estrés y mayores niveles de sínto-
mas físicos, emocionales y cognitivos, comparados con los hombres.

Conclusiones

Es importante mencionar que aun cuando el cuestionario no contiene 
ninguna dimensión que mida el estrés bajo confinamiento, se tomó 
como una posible variable e influencia ya que se aplicó en el momen-
to en el que los estudiantes no asistían a la escuela y todas sus clases 
las tomaban desde su casa, a través de equipos de cómputo o algún 
tipo de dispositivo.

Por lo anterior, e interpretando los resultados obtenidos de la prueba 
aplicada a los estudiantes, se puede deducir que esta muestra expuesta a 
la pandemia por covid-19 presentó algún tipo de estrés que interfirió en 
su desarrollo emocional, social y físico.

Recomendaciones

Existen muchas recomendaciones expuestas por diferentes autores, sin 
embargo, como contribución final de este trabajo, se sugieren las que 
aporta el unicef (2022): es importante que los jóvenes distribuyan su 
tiempo en diferentes actividades en el día, no solo escolares sino también 
recreativas. Estar atentos de sus emociones, tales como la felicidad, tris-
teza, angustia, para estar alertas y evitar episodios de trastornos conduc-
tuales. Centrarse en uno mismo como persona a través de actividades en 
las que pueda grabarse o describirse, puede ayudar a liberar los senti-
mientos. Buscar nuevas formas de estar en contacto con los amigos(as) 
también puede ser benéfico para la salud emocional. Por último, conti-
nuar aprendiendo cosas nuevas, ya sean escolares o actividades manuales 
o artísticas, que permitan el desarrollo psicológico, físico y social para lo-
grar una salud y desarrollo integral.
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Capítulo 5 
experienCias en el desarrollo de CompetenCias 

aCadémiCas en alumnos universitarios lCef

Blanca Giselle Vea Martínez
 Fernando Javier Martínez Drew  

 Eddy Jacobb Tolano Fierros
Instituto Tecnológico de Sonora

Introducción

El presente artículo describe la importancia de promover en el área acadé-
mica proyectos que mejoren o aumenten las competencias de los alumnos 
universitarios, encaminándolos de manera pertinente al mercado laboral y 
con ello contribuir a la economía. García (2006) presenta un análisis des-
criptivo de competencias de los alumnos universitarios establecidas por el 
Proyecto Tuning, partiendo del análisis de sus características y de sus ca-
rencias en determinadas habilidades. En este sentido, la autora menciona 
que uno de los requisitos fundamentales para lograr que los alumnos ad-
quieran dichas competencias es la utilización de la metodología adecuada 
por parte del profesor, por lo que en su estudio plantea algunas estrategias 
metodológicas para trabajar cada una de las competencias. Señalando que 
el papel del profesorado es un punto importante reflejado en las estrategias 
y técnicas didácticas, la cuales implementa para potencializar las habilida-
des y conocimientos de los alumnos/as.

Por su parte, autores como Carrillo, Pérez y Vásquez (2018) descri-
ben en su estudio la experiencia de un proceso de implementación de la 
competencia de aprendizaje autónomo en el curso de Historia del Siglo 
xx en Estudios Generales Letras, la importancia de las competencias 
para la educación superior y su contribución para el logro de los princi-
pios formativos. Asimismo, describen algunas actividades realizadas para 
desarrollar la competencia, así como los retos, dificultades y ventajas del 
desarrollo de esta asignatura bajo un programa de competencias. Contar 
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con una estructura en la formación de alumnos/as puede llevar a la eje-
cución de acciones pertinentes y certeras para el logro del proceso de 
enseñanza-aprendizaje y con ello fortalecer sus prácticas laborales, de-
sarrollo de proyectos, entre otros. 

Para la Secretaría General de la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económico (ocde) (2019), la educación superior se debe ali-
near mejor con las necesidades cambiantes de la economía, aunado a 
ello, los empleadores alertan de una falta de competencias en su sector y 
consideran que la educación y formación de los solicitantes de empleo 
no es adecuada para sus necesidades. Aparentemente, la ocde considera 
que se debe mejorar la relevancia y los resultados de la educación supe-
rior con una visión estratégica y un enfoque común para todo el gobierno 
y la implicación de todo el sistema de educación superior.

 Esta misma Secretaría apunta que no hay datos representativos para 
evaluar las competencias de los egresados en México, algunos signos 
muestran niveles insuficientes de competencias, tanto transversales 
como de disciplinas específicas, aunado a ello, un número desconocido 
de programas de instituciones privadas operan fuera de dicho sistema y 
no son evaluados y acreditados externamente a nivel nacional. Barrón 
(2009) destaca el poder que tienen las instituciones educativas para la 
creación del capital intelectual de la sociedad, sin embargo, también in-
cide en la desarticulación de las necesidades del mercado de trabajo y la 
formación académica que reciben los estudiantes, traduciendo esto en fi-
las de jóvenes desempleados o bien, en el tiempo que transcurre del egre-
so a la inserción laboral.

Por ello, se planteó como objetivo en el presente estudio, describir 
las competencias desarrolladas por alumnos universitarios de la Licen-
ciatura en Ciencias del Ejercicio Físico (lcef) mediante la aplicación de 
un proyecto académico para el registro de características y experiencias 
que permitan la mejora de competencias laborales en futuros egresados. 

Fundamentación teórica

Barrón (2009) menciona que en la sociedad del conocimiento la impor-
tancia del capital centrado en el individuo radica en que es fuente de crea-
ción de ventajas que proceden de la información, la formación, la pericia, 
la capacidad creativa, la habilidad para identificar y resolver problemas y 
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liderar y gestionar convenientemente organizaciones productoras de sa-
tisfactores sociales. 

García (2006) destaca que, a través de los estudios de grado, los alum-
nos/as adquieren una serie de conocimientos generales en un determina-
do ámbito de estudio que les garantiza una competencia personal 
suficiente, tanto del punto de vista científico y técnico, como ético y so-
cial, y que constituyen las denominadas enseñanzas básicas y de forma-
ción general. Además de estas, este primer ciclo comprende también 
otras enseñanzas orientadas a la preparación para el ejercicio de activida-
des de carácter profesional, estructuradas como un conjunto de capacida-
des, habilidades o destrezas que le capacitarán para razonar, formar 
juicios y comunicarse de forma eficaz, además de gestionar sistemas de 
complejidad normal, siempre contemplando las responsabilidades socia-
les y éticas. A partir de la adquisición de estos conocimientos y compe-
tencias tendrán la capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos 
en diferentes actividades profesionales.

Según Ruiz (2009), los profesores son moduladores de la ontogenia 
de los estudiantes. Esta modulación se ha de realizar sin que el docente 
intente identificar constantemente las variables ambientales que deter-
minaran el aprendizaje en los estudiantes. Si un estudiante interacciona 
recurrentemente en el lenguaje científico (o disciplinario o artístico) con 
su profesor, y promueve así la ampliación de su dominio lingüístico, en-
tonces aprenderá a interpretar, describir y explicar el ambiente y, asi-
mismo, con la lógica del lenguaje de la ciencia (o disciplina del arte) de 
su profesor, pero generando sus propios razonamientos. 

Díaz y Rigo (2000, citados por Irigoyen, Jiménez y Acuña, 2011) in-
dican que el concepto de competencia hace referencia a un saber hacer 
de manera eficiente, demostrable mediante desempeños observables: 
menciona que se trata de una capacidad para resolver problemas que se 
aplica de manera flexible y pertinente, adaptándose al contexto y a las 
demandas que plantean situaciones diversas desde la óptica de los pro-
motores de la ebc, la competencia no se limita a los aspectos procedi-
mentales del conocimiento, a la mera posesión de habilidades y 
destrezas, sino que se ve acompañada necesariamente de elementos teó-
ricos y actitudinales.
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Método

Los sujetos participantes en el estudio fueron un total de 13 estudiantes 
del programa educativo Ciencias del Ejercicio Físico: ocho del sexo 
femenino y cinco del sexo masculino; 11 se encontraban aplicando su 
proyecto de tesis, siete del sexo femenino y cuatro del sexo masculino, 
y solo dos participaban realizando su servicio social, una mujer y un 
hombre. El promedio de edad de los estudiantes fue de 21 años, y se en-
contraban entre el sexto y décimo semestre.

La investigación fue no experimental, de corte transversal de tipo 
descriptivo mediante la utilización de encuesta, la cual fue elaboración 
propia y se les aplicó a los estudiantes lcef y a los empleadores para la 
recolección de datos y pasar al análisis.

Como parte del registro de resultados, se aplicó a los 13 alumnos/as 
una encuesta online un mes después de haber finalizado su proyecto, la 
cual se basó en 10 preguntas abiertas y de opción múltiple, que indagan 
sobre su experiencia durante y después de la aplicación del proyecto, 
capacitaciones previas, inserción laboral y experiencias personales. Asi-
mismo, se les aplicó otra encuesta online de elaboración propia y con un 
total de cinco preguntas abiertas y de opción múltiple, a cuatro emplea-
dores, sobre el desempeño laboral de los alumnos, así como sus reco-
mendaciones. 

Resultados

Basados en la recolección de datos, se presentan los resultados de la en-
cuesta aplicada a los alumnos universitarios lcef.

En la Figura 1 se muestra la experiencia de los alumnos/as universi-
tarios en el área de aplicación del proyecto académico, donde los 13 par-
ticipantes respondieron en la encuesta no contar con experiencia como 
educadores acuáticos, área en la cual aplicaron su proyecto académico. 

En la Figura 2 se muestra si los alumnos/as encuestados presentaban 
alguna certificación en el área de aplicación del proyecto académico, 
donde los 13 participantes respondieron no estar certificados como edu-
cadores acuáticos o certificación a fin.

En la Figura 3 se muestra la cantidad de capacitaciones previas a la 
aplicación del proyecto académico, en la cual siete de los participantes 
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tuvieron dos capacitaciones, cuatro alumnos solo una y dos más no to-
maron ninguna capacitación.

Figura 1. Experiencia como educador acuático
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Nota. Gráfica sobre la experiencia con la que contaban los alumnos en el área 
acuática como educadores acuáticos.

Figura 2. ¿Cuentas con certificación como educador acuático?
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Nota. Gráfica sobre la cantidad de alumnos/as que contaban con una certificación 
como educadores acuáticos o área a fin.

Figura 3. Cantidad de capacitaciones previas al inicio del proyecto 
académico
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Nota. Gráfica sobre la cantidad de capacitaciones previas al inicio del proyecto 
académico por parte de los alumnos universitarios lcef.

En la Figura 4 se muestra la cantidad de alumnos lcef participantes 
en el proyecto académico que lograron emplearse en el área acuática: 
11 alumnos/as insertados laboralmente en el área y dos de ellos no se 
emplearon. 
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Los lugares de inserción laboral por parte de los alumnos universita-
rios lcef: cuatro de ellos se emplearon en el Instituto Tecnológico de 
Sonora (itson), seis más en centros acuáticos particulares, un alumno 
en la natación personalizada; y de los 13 participantes, cuatro de ellos 
participaron en campamentos de verano, en clases de natación como otra 
actividad laboral.

Figura 4. Lugares de inserción laboral
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Nota. Gráfica sobre la cantidad de participantes que lograron emplearse en el 
área acuática en la cual desarrollaron el proyecto académico, así como los luga-
res de inserción.

Resultados de la encuesta aplicada a cuatro empleadores, los cuales 
respondieron sobre aquellos alumnos/as contratados.

En la Figura 5 se muestra la percepción de los empleadores con base 
en el desempeño laboral de los universitarios lcef que fueron contrata-
dos: cinco de ellos presentaron un desempeño muy bueno y tres más tu-
vieron un desempeño bueno. Cabe destacar que de los otros tres alumnos 
no se logró obtener los resultados de la encuesta de los empleadores. 

Figura 5. Rendimiento laboral
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Nota. Gráfica sobre el rendimiento laboral de los alumnos/as universitarios/as 
lcef.
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En la Figura 6 se muestra la respuesta de los empleadores en cuanto 
a las fortalezas mostradas por los alumnos/as al desempeñarse como 
educadores acuáticos. 

Se les preguntó tres aspectos positivos de los alumnos y respondieron: 
ocho alumnos/as como responsables, dos alumnos fueron proactivos, des-
tacan a dos alumnos/as como puntuales, siete alumnos/as como mostrar 
buen trato a los niños/as, un alumnos/a como atento en el trato al niño/a, 
cinco de ellos mostraron buen manejo de grupo y dos de ellos aplicaron 
una metodología al dar clase.

Figura 6. Fortalezas en el área laboral

8
6
4
2
0

Responsables

8

2 22 1

7
5

Proactivo
Puntualidad Atenta Manejo de

grupo
Utilización

de
metología

Buen trato
a los niños

Nota. Gráfica sobre las fortalezas en el área laboral presentadas por los alumnos 
universitarios lcef.

En la Figura 7 se muestran los resultados sobre los alumnos/as uni-
versitarios lcef como parte de su desempeño laboral. Los empleado-
res/as mencionan que dos de los alumnos deben mejorar su atención a 
los niños al dar clases, cuatro alumnos/as deben utilizar más juegos en 
las clases y cinco más deben aprender a trabajar con otras poblaciones 
en el área acuática. 

Figura 7. Áreas de oportunidad
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Nota. Gráfica sobre el área de oportunidad de los alumnos universitarios lcef.
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En la Figura 8 se muestran las recomendaciones realizadas por los 
empleadores/as a los alumnos universitarios lcef al desempeñarse en el 
área laboral, donde mencionan que dos alumnos necesitan capacitarse 
en cuanto a la atención al cliente y a seis alumnos/as les recomiendan 
capacitarse en el área acuática.

Figura 8. Recomendaciones a los universitarios en el área laboral
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Nota. Gráfica que muestra las recomendaciones realizadas por los empleadores/as.

Discusiones

En el mercado laboral en México, igual que en otros países, se compite 
por mejores salarios y puestos de trabajo, los que son determinados por 
factores que ocasionan que el mercado de trabajo tenga características 
diferenciadas entre otros mercados. La relación entre el trabajo y la edu-
cación se plantea en la literatura de la economía de la educación y la pla-
neación educativa como una situación de correspondencia entre oferta y 
demanda de recursos humanos calificados, el papel fundamental de las 
instituciones educativas, como es sabido, es de proveer al aparato pro-
ductivo de recursos calificados para el desempeño de la actividad eco-
nómica (Contreras, Cuevas, Ruano y Orozco, 2010). 

Para Irigoyen, Jiménez y Acuña (2011), en su estudio competencias 
y educación superior, la educación superior deberá atender la formación 
de individuos que se ajusten a circunstancias y problemas cambiantes de 
manera variada y efectiva. Una alternativa es la educación basada en 
competencias (ebc). No obstante, la ebc enfrenta limitaciones teóricas 
y creencias profundamente arraigadas sobre qué es enseñar, aprender y 
evaluar. García (2006) menciona en su estudio las competencias de los 
alumnos universitarios, que para el desarrollo de sus competencias es ne-
cesario la utilización de una metodología adecuada por parte del profesor, 
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asimismo describe que el éxito de la aplicación de la metodología do-
cente radica en la combinación armónica de diversas estrategias, que 
han de ser coherentes con los intereses y necesidades de los alumnos. 

Por otra parte, Carrillo, Pérez y Vásquez (2018), en su trabajo “El de-
sarrollo de competencias en la educación superior: una experiencia con 
la competencia aprendizaje autónomo”, señalan la importancia de las 
competencias para la educación superior y su contribución para lograr 
los principios formativos, asimismo describen actividades para el desa-
rrollo de competencias. Para lograr atender las necesidades laborales, se 
destaca que los estudios anteriormente mencionados muestran una ten-
dencia hacia una estructura o metodología de trabajo basada en la diver-
sidad de estrategias que permita a los universitarios adquirir de diversas 
formas la información y logren a través de su desempeño y experiencias 
académicas potencializarlas, contribuyendo a la economía y generación 
del conocimiento.

Conclusiones

El mercado laboral se encuentra en constante cambio, por lo que el egre-
sado universitario debe estar preparado para las necesidades del mercado, 
mostrando y aplicando las competencias adquiridas en su etapa universi-
taria. El Observatorio Laboral Mexicano (2021) menciona que hoy en día 
las empresas buscan que su personal sea competitivo, creativo, innovador 
y que tengan las habilidades para lograr un buen posicionamiento de la 
compañía. 

Como parte de los resultados obtenidos, se destaca el desempeño 
de los universitarios lcef por parte de los empleadores, y la cantidad de 
ellos/as que lograron insertarse en el área laboral, demostrando que la 
participación de los alumnos/as en proyectos académicos puede ser un 
aliciente para especializarse o aumentar sus competencias, y así abrir 
sus posibilidades de trabajo a futuro. 

Los lugares en los que lograron emplearse y las recomendaciones 
realizadas por los empleadores/as son áreas de oportunidad para futuros 
proyectos y alumnos universitarios lcef.
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Introducción

En el campo de las ciencias, incluyendo a la educación ambiental, las 
experiencias basadas en la observación in situ o de cognición situada 
son de las más ampliamente reconocidas como facilitadoras del apren-
dizaje significativo en estudiantes de todas las edades y niveles educati-
vos, por lo que es deseable que existan estas prácticas en los currículos 
actuales de todas las instituciones educativas. Este tipo de actividades se 
engloba dentro del llamado paradigma de la cognición situada. 

Se debe considerar que en el proceso enseñanza-aprendizaje pueden 
ser muchas las dificultades vinculadas con los costos y riesgos para acce-
der a entornos naturales para realizar prácticas de educación ambiental. 
La exploración in situ de la vida silvestre es lo más deseado para que los 
estudiantes de Educación Ambiental se relacionen con el entorno, pero 
existe una gran dificultad para realizar exploraciones in situ de la vida sil-
vestre, esto debido a la falta de recursos en instituciones educativas que 
impide la realización de viajes o visitas a entornos naturales en las condi-
ciones de bioseguridad y seguridad requeridas ante los riesgos de acci-
dentes y posible contagio de enfermedades. Lo que nos obliga a buscar 
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alternativas para desarrollar de alguna manera esta exploración de la na-
turaleza en aulas que se deben tornar predominantemente virtuales.

Ante las dificultades de acceder a entornos reales para estudiar Edu-
cación Ambiental por medio de la cognición situada, este trabajo de in-
vestigación propone la creación de una estrategia didáctica para el 
aprendizaje de las ciencias en educación ambiental, utilizando las nue-
vas tecnologías que permiten realizar la inmersión al entorno real o simu-
lado por medio de la tecnología de los tours virtuales. De esta manera, 
posicionamos los tours virtuales como un aliado o ayuda virtual (av) en 
el proceso enseñanza-aprendizaje, específicamente como un recurso 
educativo digital abierto (reda), para docentes y estudiantes, en cuanto 
a alternativas a experiencias de cognición situada se refiere.

Planteamiento del problema

Este proyecto aborda la problemática de la educación medioambiental 
en las aulas de Educación Ambiental. El contenido que se quiere traba-
jar en el proyecto es lo relacionado con el estudio del ambiente y la vida 
silvestre.

Podemos afirmar que los actuales planes o diseños curriculares en 
instituciones educativas de todo el mundo han avanzado integrando con-
tenidos de educación ambiental y cuidado de la vida silvestre. Se puede 
decir que existen dificultades para el proceso de enseñanza-aprendizaje 
que implican desafíos pendientes en la implementación de la educación 
ambiental, entre ellos:

• Los recursos y costos con los que las instituciones educativas 
trabajan; 

• La implementación de nuevas estrategias pedagógicas innovadoras; 
• La formación docente en su nuevo rol de educadores ambientales; 
• El bilingüismo, considerando al inglés como un idioma que cohe-

siona globalmente al ambiente académico;
• La posibilidad de que cada institución educativa pueda relacio-

narse mejor con la comunidad, y
• Los riesgos implícitos las actividades de cognición situada para 

la educación ambiental en entorno real (por ejemplo, miedo o es-
trés, el estrés emocional debido al relacionamiento con un entorno 
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extraño, accidentes, contagio de enfermedades, extravíos de estu-
diantes y otros).

La estrategia didáctica propuesta en este trabajo busca concientizar a 
los estudiantes de Educación Ambiental sobre la importancia de la soste-
nibilidad y del respeto hacia los recursos naturales y la vida silvestre, que 
cada día se ve más afectada por el cambio climático, la caza indiscrimi-
nada y el tráfico ilegal, y otros factores de carácter antropocéntrico.

Esta estrategia didáctica contribuye al proceso de enseñanza-apren-
dizaje de la educación ambiental, al ayudar a paliar o minimizar los 
efectos de dos aspectos muy relevantes: 

• Los impactos que puede llegar a tener en el individuo la explora-
ción del entorno natural y la vida silvestre, y 

• La inclusión social en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
educación ambiental, especialmente la que se podría considerar 
como viable en países en desarrollo, como los países latinoame-
ricanos. 

Así, nuestra propuesta, como se describe a continuación, propone 
sobreponerse a estas limitaciones por medio de la utilización de tours 
virtuales para sustituir a las tan deseables visitas in situ. 

Pregunta de investigación

¿Cómo se puede favorecer la inclusión para el fortalecimiento de com-
petencias científicas en estudiantes de Educación Ambiental sin reali-
zar actividades de observación in situ evitando el paradigma de la 
cognición situada?

Objetivos

Los siguientes son los objetivos plateados para responder a la pregunta 
de investigación propuesta:

• Objetivo general: Lograr aprendizaje significativo en estudiantes 
de Educación Ambiental en los diferentes niveles académicos, 
por medio de la transversalidad y de la virtualidad, usando tecno-
logías de la información.
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• Objetivo específico 1: Establecer algunos fundamentos teóricos 
para superar las limitaciones a la educación ambiental inclusiva, 
asociadas con la falta de acceso a actividades de cognición situada.

• Objetivo específico 2: Incluir a la mayor cantidad de estudiantes de 
Educación Ambiental en actividades para el aprendizaje sobre el 
cuidado y la exploración del ambiente y la vida silvestre, por medio 
del tour virtual como elemento para minimizar el estrés emocional, 
y los riesgos y los costos adicionales que puedan crear el aprendiza-
je y la evaluación in situ en un entorno abierto y silvestre,

• Objetivo específico 3: Desarrollar competencias científicas en lo 
estudiantes de Educación Ambiental por medio de la estimulación 
de la observación controlada de la vida silvestre y del entorno na-
tural, y de la estimulación y uso del pensamiento crítico, lógico e 
inferencial.

• Objetivo específico 3: Desarrollar competencias sociales y lin-
güísticas en los estudiantes de Educación Ambiental por medio 
de prácticas bilingües, la técnica del conversatorio y la lúdica.

Fundamentación teórica

Los siguientes son los referentes más importantes relacionados con este 
trabajo de investigación, dando cumplimiento al objetivo específico 1: 

Cognición situada: Díaz-Barriga (2003) presenta una revisión argu-
mentada sobre cognición situada donde explica:

El paradigma de la cognición situada representa una de las tendencias ac-
tuales más representativas y promisorias de la teoría y la actividad socio-
cultural (Daniels, 2003). Toma como punto de referencia los escritos de 
Lev Vygotsky (1986; 1988) y de autores como Leontiev (1978) y Luria 
(1987) y más recientemente, los trabajos de Rogoff (1993), Lave (1997), 
Bereiter (1997), Engeström y Cole (1997), Wenger (2001), por citar sólo 
algunos de los más conocidos en el ámbito educativo. De acuerdo con 
Hendricks (2001), la cognición situada asume diferentes formas y nom-
bres, directamente vinculados con conceptos como aprendizaje situado, 
participación periférica legítima, aprendizaje cognitivo (cognitive appren-
ticeship) o aprendizaje artesanal (p. 2) […].

Esta visión, relativamente reciente, ha desembocado en un enfoque ins-
truccional, la enseñanza situada, que destaca la importancia de la actividad 
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y el contexto para el aprendizaje y reconoce que el aprendizaje escolar, es, 
ante todo, un proceso de enculturación en el cual los estudiantes se integran 
gradualmente a una comunidad o cultura de prácticas sociales. En esta mis-
ma dirección, se comparte la idea de que aprender y hacer son acciones in-
separables. Y en consecuencia, un principio nodal de este enfoque plantea 
que los alumnos (aprendices o novicios) deben aprender en el contexto per-
tinente (p. 3).

[…] desde una visión situada, se aboga por una enseñanza centrada en 
prácticas educativas auténticas, las cuales requieren ser coherentes, significa-
tivas y propositivas; en otras palabras: “simplemente definidas como las 
prácticas ordinarias de la cultura (Brown, Collins y Duguid, 1989, p. 34). 
Además, la autenticidad de una práctica educativa puede determinarse por el 
grado de relevancia cultural de las actividades en que participa el estudiante, 
así como mediante el tipo y nivel de actividad social que estas promueven 
(Derry, Levin y Schauble, 1995). Por su parte, Hendricks (2001) propone que 
desde una visión situada, los educandos deberían aprender involucrándose en 
el mismo tipo de actividades que enfrentan los expertos en diferentes campos 
del conocimiento (p. 3).

Ayuda Virtual (av) y Recursos Educativos Digitales Abiertos (reda): 
Medina Sánchez, Cabrera Medina y Martínez Gaitán (2016, p. 83) defi-
nen ayuda virtual como “una herramienta informática compuesta por 
una serie de recursos digitales cuyo propósito es el de complementar o 
apoyar procesos de enseñanza aprendizaje en el aula o fuera de ella”. 
Entre estas ayudas virtuales se encuentran los reda, definidos en alinea-
ción entre el Ministerio de Educación Nacional de Colombia y la Orga-
nización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (unesco), según se establece en la web de Colombia Aprende 
(2021), como:

Todo tipo de material que tiene una intencionalidad y finalidad enmarcada 
en una acción Educativa, cuya información es Digital, y se dispone en una 
infraestructura de red pública, como internet, bajo un licenciamiento de Ac-
ceso Abierto que permite y promueve su uso, adaptación, modificación y/o 
personalización. Sus ventajas son: 

• Fortalecen el acceso a la información y al conocimiento.
• Fomentan la colaboración y cooperación para promover el intercambio, 

reutilización, adaptación, combinación y redistribución de recursos 
educativos digitales.
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• Potencian las capacidades de las comunidades educativas en el uso de las 
tic para enriquecer sus prácticas educativas y la calidad de la educación.

Tour virtual como ayuda en el proceso enseñanza-aprendizaje: Te-
chopedia (2015) dice:

Un tour virtual es la simulación de una ubicación existente con la ayuda de 
videos secuenciales o imágenes fijas. También se podrían utilizar otros ele-
mentos multimedia como música, efectos de sonido, planos de planta, etc. 
Ayudan a recrear una representación realista de la realidad. Los recorridos 
virtuales ayudan a presentar vistas de áreas inaccesibles y brindan una inte-
resante y excelente alternativa al trabajo de campo cuando los gastos, el 
tiempo o la logística son un problema para las personas […]. Los tours vir-
tuales se utilizan en muchos campos, como la educación, el entretenimien-
to, la recreación, la publicidad, etc. Los tours virtuales integrados en sitios 
web, como los relacionados con el turismo, ayudan a proporcionar más in-
formación que los sitios web orientados al texto.

En este trabajo se presenta una estrategia pedagógica donde se usan 
tours virtuales como alternativa al paradigma de la cognición situada 
para enseñanza de las ciencias en educación ambiental.

Competencias, competencias básicas, y competencias científicas: 
Según el Ministerio de Educación Nacional de Colombia (2021): 

Las competencias [son] entendidas como el conjunto de conocimientos, ha-
bilidades, actitudes que desarrollan las personas y que les permiten com-
prender, interactuar y transformar el mundo en el que viven […]. Las 
competencias básicas constituyen uno de los parámetros de lo que todo niño, 
niña y joven, debe saber y saber hacer, para lograr el nivel de calidad espera-
do a su paso por el sistema educativo. 

Entre las competencias básicas están las competencias científicas 
que procuran: 

Favorecer el desarrollo del pensamiento científico, […] permitan formar 
personas responsables de sus actuaciones, críticas y reflexivas, capaces de 
valorar las ciencias, a partir del desarrollo de un pensamiento holístico en 
interacción con un contexto complejo y cambiante.
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Educación Inclusiva e Inclusión Social en el contexto educativo: 
Tal como está definida en el Decreto 1421 (Ministerio de Educación 
Nacional de Colombia, 1997), la educación inclusiva es: 

Un proceso permanente que reconoce, valora y responde de manera perti-
nente a la diversidad de características, intereses, posibilidades y expecta-
tivas de los niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos, cuyo objetivo es 
promover su desarrollo, aprendizaje y participación, con pares de su misma 
edad, en un ambiente de aprendizaje común, sin discriminación o exclusión 
alguna, y que garantiza, en el marco de los derechos humanos, los apoyos 
y los ajustes razonables requeridos en su proceso educativo, a través de 
prácticas, políticas y culturas que eliminan las barreras existentes en el en-
torno educativo. 

Asimismo, definida en el Marco del Programa para la Alimentación 
Escolar (Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 2017), la in-
clusión social está formada por:

Las acciones que se realizan para lograr que los grupos que han sido social 
e históricamente excluidos por sus condiciones de desigualdad o vulnerabi-
lidad puedan ejercer su derecho a la participación y sean tenidos en cuenta 
en las decisiones que les involucran.

Educación Ambiental o Educación Ecológica: En Colombia, a partir 
del Decreto 1743 (Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 
1994), se puede inferir que para efectos de educación, los adjetivos am-
biental y ecológico son equivalentes. Estos adjetivos hacen referencia 
(rae, 2021) al “conjunto de circunstancias o condiciones exteriores a un 
ser vivo que influyen en su desarrollo y en sus actividades”. Entonces, la 
educación ambiental es definida en la Ley 1549 (Ministerio de Educa-
ción Nacional de Colombia, 2012) como:

Un proceso dinámico y participativo, orientado a la formación de personas 
críticas y reflexivas, con capacidades para comprender las problemáticas 
ambientales de sus contextos (locales, regionales y nacionales). Al igual 
que para participar activamente en la construcción de apuestas integrales 
(técnicas, políticas, pedagógicas y otras) que apunten a la transformación 
de su realidad, en función del propósito de construcción de sociedades am-
bientalmente sustentables y socialmente justas […]. Todas las personas tie-
nen el derecho y la responsabilidad de participar directamente en procesos 
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de educación ambiental, con el fin de apropiar los conocimientos, saberes 
y formas de aproximarse individual y colectivamente a un manejo sosteni-
ble de sus realidades ambientales, a través de la generación de un marco 
ético que enfatice en actitudes de valoración y respeto por el ambiente.

Sostenibilidad (onu, 1987): En 1987, la Comisión Brundtland de las 
Naciones Unidas definió la sostenibilidad como lo que permite 
“satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de 
las futuras generaciones de satisfacer sus necesidades propias”.

Cambio Climático (onu, 2022): 

El cambio climático se refiere a los cambios a largo plazo de las temperatu-
ras y los patrones climáticos. Estos cambios pueden ser naturales, por 
ejemplo, a través de las variaciones del ciclo solar. Pero desde el siglo xix, 
las actividades humanas han sido el principal motor del cambio climático, 
debido principalmente a la quema de combustibles fósiles como el carbón, 
el petróleo y el gas […]. Las consecuencias del cambio climático incluyen 
ahora, entre otras, sequías intensas, escasez de agua, incendios graves, au-
mento del nivel del mar, inundaciones, deshielo de los polos, tormentas ca-
tastróficas y disminución de la biodiversidad.

En las siguientes secciones de este trabajo se incluyen los resultados de 
la investigación que dan cumplimiento a los objetivos específicos 2 a 4.

Metodología de la estrategia didáctica

De manera consecuente y pertinente con el contexto académico y social 
actual, es decir, en el contexto de la pandemia global, se realiza esta pro-
puesta innovadora para el aula virtual, o para realizar en casa de cada es-
tudiante con algunas adaptaciones. Como base metodológica se incluye 
la utilización de tours virtuales para la enseñanza de las ciencias por me-
dio de un proyecto transversal con profesores de diversas áreas como: 
ciencias, historia, geografía, física, inglés, estadística, y otras. 

El proyecto está dirigido a estudiantes de todos los niveles de Edu-
cación Ambiental, reunidos en una sesión semanal de 1 hora, durante 
6 semanas. 
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Se considera que esta metodología práctica es viable ya que:

• Implica prácticamente ningún costo adicional para una entidad 
educativa con acceso a Internet, 

• Podría adaptarse a cualquier modelo pedagógico de enseñanza 
de las ciencias para la Educación Ambiental, vinculándola a los 
conceptos de sostenibilidad (onu, 1987) y cambio climático 
(onu, 2022),

• Es coherente con lo que se ha descrito en el problema de la sec-
ción anterior. 

Secuencia de la estrategia didáctica: La metodología permite alcan-
zar los objetivos propuestos en un periodo de 6 semanas, abordando 
cada semana un tema que se ha considerado significativo en el área de 
las ciencias para ser estudiado por medio de cognición situada, y en este 
caso por medio de un tour virtual:

• Semana 1. Generalidades: Zoológicos del mundo
 - Pregunta orientadora: ¿Cuál es la taxonomía de los animales 

del mundo y su alimentación?
 - Actividad: Tour virtual usando el material recopilado por 

Quehacerconpeques.com (2021), disponible en https://www.
quehacerconpeques.com/visitas-virtuales-con- ninos-acua-
rios-y-zoologicos-para-disfrutar-gratis-con-los-peques/

 - Áreas transversalizadas: Ciencias, Historia, Geografía, Física, 
Estadística, y otras.

• Semana 2. Los mares del mundo
 - Pregunta orientadora: ¿Cuál es la taxonomía de los animales 

marinos del mundo y su alimentación?
 - Actividad: Tour virtual por la Colección de contenidos por 

Tendenciashoy.com (2021), disponible en https://www.ten-
denciashoy.com/viajeros/visitas-buceo-virtual-ma-
res-del-mundo_20053395_102.html

 - Áreas transversalizadas: Ciencias, Historia, Geografía, Física, 
Estadística, y otras.

• Semana 3. Historia de la Naturaleza: Museo Nacional de Cien-
cias Naturales de Madrid (2021)

 - Pregunta orientadora: ¿Cómo es la evolución de las especies 
del mundo y qué causa su extinción?
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 - Actividad: Tour virtual usando material disponible en https://
www.mncn.csic.es/es/visita-el-mncn/exposiciones/visitas- 
virtuales

 - Áreas transversalizadas: Ciencias, Historia, Geografía, Física, 
Estadística, y otras.

• Semana 4: Naturaleza de otros mundos
 - Pregunta orientadora: ¿Cómo cambiaría nuestro mundo si no 

se mitiga el cambio climático?
 - Actividad: Tour virtual de práctica bilingüe en inglés usando 

material de Marte by nasa (2021), contenidos disponibles 
en https://www.facebook.com/MarsCuriosity/videos/ 
923746871008622/

 - Áreas transversalizadas: ciencias, historia, física, inglés, esta-
dística, y otras.

• Semana 5: “Mi recuerdo favorito y la sostenibilidad” – Uso de la 
técnica del conversatorio y de narración de historias

 - Pregunta orientadora: ¿Cuál es mi recuerdo favorito de las se-
manas 1 a 4 y cómo se relaciona con la sostenibilidad y el 
cambio climático?

 - Actividad: Repaso de las semanas 1 a 4, a la luz de los concep-
tos de la sostenibilidad y el cambio climático.

 - Áreas transversalizadas: Todas
• Semana 6: Evaluación sumativa – Exhibición de lúdicas de “Mi 

recuerdo favorito y la sostenibilidad”
 - Pregunta orientadora: ¿Cómo puedo transformar en una ma-

queta u obra lúdica mi recuerdo favorito de las semanas 1 a 4 
usando materiales reciclables y explicando su relación con la 
sostenibilidad y el cambio climático?

 - Actividad: Las narraciones y el conversatorio de la semana 5 
se transforman en maquetas y otras obras lúdicas.

 - Áreas transversalizadas: Toda

Evaluación y contingencias en la estrategia didáctica

En la evaluación propuesta es tanto formativa como sumativa. 
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Evaluación sumativa:

La evaluación sumativa del aprendizaje del alumnado se define como la 
búsqueda objetiva de resultados a través de la obtención de evidencias con 
una función fundamentalmente acreditadora y operatoria de refuerzos posi-
tivos y negativos. El resultado de la evaluación sumativa determina la dis-
tancia entre lo que la norma establecida considera aceptable y la posición 
mesurable en la que se encuentra el alumnado respecto a ella. Los objetivos 
operatorios deben ser concretos, clasificables y comprendidos perfectamen-
te tanto por el profesorado como por el alumnado. Las pruebas de evalua-
ción han de ser estandarizadas, universales, procedimentalmente sencillas y 
diseñadas a gran escala para todo el sistema educativo, por lo que preferi-
blemente adoptarán el formato de test (Mellado- Moreno, Sánchez-Antolín 
y Blanco-García, 2021, p. 172-173). 

La evaluación sumativa se realizará por medio de una exposición de 
maquetas y otras obras lúdicas realizadas por los estudiantes, explicando 
su recuerdo favorito de la estrategia didáctica y su relación con la soste-
nibilidad y el cambio climático.

Evaluación formativa:

La evaluación formativa se define como la búsqueda subjetiva, en tanto 
que individual y personal, de la evolución que ha experimentado cada sujeto 
gracias a la intervención educativa. La función operatoria de la evaluación 
sumativa da paso a la función informadora de la evaluación formativa que 
tiene como finalidad, no acreditar conocimientos, sino mejorar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. El resultado de la evolución no es determinista 
y comparable, pero tiene un valor intrínseco y descriptivo acerca de los lo-
gros alcanzados a través de unos objetivos flexibles y adaptados a cada in-
dividuo. Los instrumentos de evaluación son heterogéneos, empleados 
permanentemente, contextualizados y variados (Mellado-Moreno, Sán-
chez-Antolín y Blanco-García, 2021, p. 174). 

En la estrategia didáctica de este trabajo, la evaluación formativa se 
realizará durante y al final de cada una de las sesiones de trabajo, para 
indicar las dificultades y el nivel de apropiación del tema por parte de 
los estudiantes.

Contingencias: Las precauciones y contingencias para esta metodo-
logía de la estrategia didáctica tienen que ver principalmente con dos 
aspectos:
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• Se recomienda al estudiante verificar que la conexión a internet 
sea estable antes de ingresar a las aplicaciones seleccionadas 
para cada sesión semanal.

• Se recomienda preparar la traducción para las sesiones donde se 
realicen prácticas de bilingüismo.

Promoción de la estrategia didáctica

Para promocionar esta estrategia didáctica de 6 semanas, se considera 
crear un póster o pieza publicitaria para invitar a la comunidad académi-
ca, de manera que pueda ser usado tanto en redes sociales como en el 
periódico y en la página web de la institución educativa. El póster tam-
bién podrá ser enviado por correo electrónico para invitar a toda la co-
munidad y a todas las partes interesadas de la institución a participar en 
el proyecto. El diseño del póster o pieza publicitaria debe usar un título 
llamativo, y puede ser como el que se incluye enseguida, elaborado con 
imágenes gratuitas obtenidas de Freepik (2022).

Conclusiones y trabajo futuro

La propuesta innovadora que se presenta en este documento favorece el 
desarrollo de competencias científicas, basándose predominantemente 
en el uso de la tecnología de los tours virtuales considerados como av y 
reda, las técnicas del conversatorio, las prácticas bilingües, la lúdica, y 
la transversalidad de niveles y disciplinas, para favorecer la inclusión de 
todos los estudiantes de educación ambiental. Al realizar un análisis so-
bre cómo favorecer la inclusión de todos los estudiantes de educación 
ambiental para el fortalecimiento de sus competencias científicas, se en-
contró que existía un vacío en cuanto a alternativas a la cognición situada 
para lograr este fin. 
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Figura 1. Gráfico que muestra un ejemplo de póster o pieza 
publicitaria para promocionar la estrategia didáctica propuesta 

usando medios institucionales digitales.



106

Los resultados de la investigación incluidos en este trabajo son, enton-
ces, un esfuerzo para procurar una mejora pedagógica. Como resultado se 
construye un marco referencial de fundamentos teóricos de pedagogía 
integrada para favorecer la inclusión para el desarrollo y fortalecimiento 
de competencias científicas de estudiantes de Educación Ambiental, que 
procura mitigar los efectos de las limitaciones de la cognición situada: 
recursos y costos, falta de innovación y de formación de los educadores 
ambientales, la multiplicidad de idiomas en los que existe el material de 
educación ambiental alrededor del mundo, la falta de interacción con el 
entorno en el proceso enseñanza-aprendizaje, los riesgos implícitos, 
como ataques de pánico o estrés emocional ante un entorno extraño, ac-
cidentes, contagio de enfermedades, y otros riesgos de seguridad y bio-
seguridad, entre otros.

Se cree recomendable usar la estrategia didáctica propuesta a manera 
de marco de referencia para crear diseño curricular, estrategias de aula y 
material didáctico de soporte al proceso de enseñanza-aprendizaje en 
educación ambiental. Así, el uso del modelo estrategia didáctica de refe-
rencia en continua evolución sería el principal trabajo futuro derivado de 
esta investigación. 

También, se considera que el modelo de estrategia didáctica pro-
puesta es adaptable a todo entorno en donde haya acceso a internet, y se 
prevé también que en el futuro el modelo sea objeto de discusión o com-
paración con otras propuestas de diversas autorías.
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Introducción

La deserción escolar sigue siendo una problemática difícil de abordar y 
solucionar, y esto es mucho más recurrente en familias de escasos recur-
sos que en aquellas con mejor situación económica (Espinoza et al., 
2012). La deserción escolar es el abandono de estudios académicos de 
forma temporal o definitiva. Durante muchos años esta situación fue 
desestimada y normalizada en México, se ignoraba el impacto que tendría 
en los sectores económico, cultural y hasta de salud (Heredia, 2020).

Las principales causas que llevan a los estudiantes a abandonar sus 
estudios son económicas (falta de recursos materiales o la necesidad 
de dejar las clases por un trabajo de tiempo completo) y personales 
(problemas de aprendizaje, desinterés y desmotivación); otras de las 
causas son familiares (embarazo a edad temprana, unión libre, proble-
mas entre la familia que afectan psicológica y emocionalmente al 
alumno) y sociales (desigualdad social y económica, lejanía del centro 
educativo y ubicación en una zona insegura) (Heredia, 2020).

En cualquier nivel de ámbito escolar, existe una gran variedad de fac-
tores que influyen en la deserción escolar, misma que a lo largo del tiem-
po ha sido estudiada, analizada y observada por las distintas y variadas 
instituciones educativas con la finalidad común en todas ellas de tratar 
de reducir este fenómeno, así como de prevenir o controlar las situacio-
nes causantes de la deserción escolar, como son la escasez de recursos 
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económicos, falta de habilidades académicas, entre otras, observadas en 
instituciones universitarias como la Universidad Nacional Autónoma de 
México (unam), la Universidad Pedagógica Nacional (upn) y la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana (uam), entre otras.

Planteamiento del problema 

La deserción escolar es un fenómeno multifactorial en el que impactan 
las carencias económicas, la falta de apoyos, así como procesos de cam-
bio psicológico y biológico, además de situaciones de riesgo, dada la 
creciente violencia y el deterioro del tejido social en prácticamente todo 
el territorio nacional (Plasencia, 2020). En México, en particular, la Se-
cretaría de Educación Pública (sep, 2012) considera la deserción escolar 
como el abandono de las actividades escolares antes de terminar algún 
grado educativo.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (unesco) (2020), la deserción se define como el 
porcentaje de estudiantes que, habiendo estado matriculado en un año, 
deja de estudiar y no vuelve a matricularse en el siguiente año. Por otro 
lado, Silvia (1999) manifiesta que “los niveles de deserción escolar au-
mentan cada año, por la situación económica de muchos hogares, sumada 
a la falta de comprensión de los padres hacia sus hijos y la inquietud de 
los adolescentes en llevar una vida acelerada”.

En este sentido, Roman (2013) manifiesta que la deserción o aban-
dono escolar es un fenómeno permanente en los sistemas educativos, 
que buscan reducirlo de manera decidida con la finalidad de retener a 
sus estudiantes. El fenómeno es mucho más impactante en aquellos sis-
temas que muestran falencias estructurales, tanto en los mecanismos de 
identificación de posibles desertores, como en las estrategias de reten-
ción de los mismos.

Principalmente, el abandono escolar es un caos que se presenta en la 
educación y es uno de los retos que enfrenta a diario el sistema educati-
vo, ya que cada año se presentan más casos de alumnos desertores y más 
desigualdad de oportunidades para tener un mejor futuro. 

Para ello, se plantean las siguientes preguntas de investigación:

1. ¿Cuáles son las razones por los cuales el estudiante de educación 
media superior del sur de Sonora abandona sus estudios?
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2. ¿Qué tipo de estrategias pueden proponerse para disminuir los ín-
dices de deserción escolar?

Objetivo general 

Identificar las razones que llevan al estudiante de educación media su-
perior del sur de Sonora a desertar en sus estudios, a través de la apli-
cación de un cuestionario para obtener información de los participantes 
desertores encontrados.

Objetivos específicos: 

1. Conocer las razones por las cuales el estudiante abandonó la es-
cuela.

2. Proporcionar estrategias para disminuir los índices de deserción.

Fundamentación teórica

Educación

La educación es un derecho humano fundamental, ya que es condición 
esencial y potenciadora del desarrollo de los demás derechos de las niñas, 
niños y adolescentes (inne, 2019). En México, este derecho se reconoce 
en el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en leyes de carácter federal, como la Ley General de Edu-
cación, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
y la Ley General de Desarrollo Social (cndh, 2019). 

En el ámbito internacional existen diversos instrumentos jurídicos, 
entre los que destacan la Declaración Universal de los Derechos Huma-
nos, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Ibe-
roamericana de Derechos de los Jóvenes, que reconocen y protegen el 
derecho de los niños, las niñas y los jóvenes a una educación gratuita, 
continua, libre y de calidad.

Según el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (inee) (2019), 
“toda persona tiene derecho a recibir educación: La educación preesco-
lar, primaria y secundaria conforman la educación básica; esta y la media 
superior serán obligatorias”. También menciona en el artículo que “el 



112

Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que 
los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraes-
tructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garan-
ticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos”.

Definición de deserción escolar 

La deserción escolar es un fenómeno presente tanto en los sistemas educa-
tivos de países industrializados, como en contextos en vías de desarrollo. 
En el caso de los primeros, las estadísticas de abandono escolar se concen-
tran en los estudios terciarios, es decir, post-secundario (unesco, 2012).

En la deserción escolar impactan las carencias económicas, la falta de 
apoyos, así como métodos de cambio psicológico y biológico, además 
de situaciones de riesgo, dada la creciente violencia y el deterioro del te-
jido social en prácticamente todo el territorio nacional (Díaz, 2020).

La deserción es un hecho que consiste en el abandono del proceso 
educativo formal sin terminar el ciclo respectivo. Se trata de un fenóme-
no multicausado, cuyos factores condicionantes pueden ser de tipo en-
dógeno y exógeno al mismo sistema (Acuña, 2018). Infante y Parra 
(2010) aseguran que la deserción escolar es una barrera para el desarrollo. 
Si la población no está cubierta por el sistema educativo, difícilmente 
generarán el desarrollo necesario para enfrentar la desigualdad y erradicar 
la pobreza.

Factores que influyen en la deserción

Los factores que influyen en el abandono escolar son de tipo:

1. Económicos: los factores económicos se presentan cuando falta 
la solvencia económica en los hogares de los alumnos, esto se 
debe generalmente al desempleo que se presenta en nuestro país, 
problema que afecta hoy en día debido a que el salario mínimo es 
muy bajo, por lo que los jóvenes son propensos a dejar sus estu-
dios para ayudar en los gastos de la casa. Los jóvenes tienden a 
disminuir la ilusión y las ganas que tienen hacia un estudio y por-
venir profesional, por tanto, se da una resignación hacia un mejor 
futuro (Martínez, 2015).
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El factor económico tiene una gran contribución y esta afecta cuando 
el estudiante tiene poco o no tiene acceso a los materiales necesarios 
para sus clases, así como para el pasaje que lo ayuda a transportarse a la 
escuela, lo que en muchos casos lleva al alumno a tener que trabajar 
para contar con los recursos económicos. Esta causa influye, pues tener 
trabajo puede afectar la atención que debe prestar a sus deberes escola-
res y por ende disminuir su rendimiento, y como consecuencia malas ca-
lificaciones o ya no contar con el tiempo para asistir a la escuela; millones 
de estudiantes pasan por esta situación, sin embargo, gracias a las becas 
que se les otorgan en la escuela pueden sobresalir.

2. Personales: comprenden aspectos motivacionales, emocionales, 
desadaptación e insatisfacción de expectativas.

3. Psicológicos: hace referencia a las herramientas que tiene el indi-
viduo para enfrentarse y adaptarse a las situaciones que se le pre-
sentan en el área educativa.

4. Historia académica personal: desempeño en las asignaturas, 
como tiempo dedicado a las actividades, pérdida del semestre, 
pérdida de asignaturas, insatisfacción con la planeación del pro-
grama académico; lo cual hace que no se sienta tranquilo, con-
forme y seguro con lo que realiza.

5. Pedagógicos: repetición y retraso escolar, bajo nivel de aprendi-
zaje, falta de motivación e interés, discriminación de compañeros 
y problemas de conducta.

Existe una alta probabilidad de deserción en aquellas escuelas en 
donde, además de tener un currículo estandarizado, este se compone 
únicamente por cursos académicos; de ahí que un ambiente escolar in-
adecuado puede ocasionar la inserción de los estudiantes en actividades 
delictivas, el consumo de drogas y alcohol, dado que un clima social 
negativo en el aula influye en la deserción escolar (García, 2010). 

Como se observa en el estudio realizado por Orpinas (2016), donde 
se demuestra que el clima escolar desempeña un papel importante en la 
decisión de abandonar o persistir en la escuela, promover un clima esco-
lar positivo es una estrategia que las instituciones tienen que controlar 
para reducir el abandono escolar.
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6. Familiares: desintegración familiar, composición familiar nume-
rosa, problemas de salud, discapacidad o muerte. Embarazo pre-
coz del adolescente, alcoholismo o drogadicción en la familia.

En ese sentido, uno de los factores familiares más relevantes, como 
determinante de la deserción escolar y del bajo desempeño académico de 
los estudiantes, es la condición socioeconómica del hogar. La familia es 
uno de los factores por el cual se da la deserción escolar, debido a las fa-
milias disfuncionales, donde los problemas son discutidos frente a los 
hijos, quienes se ven afectados y toman caminos equivocados, donde se 
sienten libres de hacer lo que quieren sin que alguien les llame la aten-
ción, lo cual impacta de manera negativa en su rendimiento escolar.

7. Sociales: problemas con la justicia al verse involucrados con 
pandillas o actividades delictivas con el fin de solucionar sus 
problemas familiares o necesidades personales, como el consu-
mo de alcohol, tabaco, etcétera.

Los factores sociales que influyen en el abandono escolar temprano se 
agrupan en los familiares y las relaciones sociales con los iguales. Desta-
ca la influencia de la familia, con aspectos como el estatus socioeconómi-
co, la educación de los padres, la estructura y el ambiente familiar. Otros 
factores, como el rechazo social del grupo de compañeros, las escasas ha-
bilidades sociales, así como el absentismo escolar originado por el grupo, 
también influyen en el abandono escolar (González, 2016).

Rendimiento académico en educación media superior

Ortiz et al. (2014) aluden que el rendimiento académico (ra) es el nivel 
de conocimientos, habilidades y destrezas obtenidas mediante un pro-
grama educativo y los objetivos de aprendizaje que en él se plasma-
ron. Por su parte, Erazo (2012) considera al ra como un fenómeno de 
múltiples complejidades que surgen de subjetividades naturales del con-
texto que afecta al estudiante, aunadas a características biológicas, cog-
nitivas, de motivación, de autoconcepto, hábitos de aprendizaje, 
emoción y conducta, lo que da como resultado la nota académica.

Es de gran importancia para las instituciones educativas estudiar los 
factores que inciden en el ra, ya que forma parte de las evaluaciones 
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externas y ha sido un área de oportunidad para aumentar la calidad edu-
cativa (Leyva y Guerra, 2019). En la Encuesta Nacional de Deserción 
en la Educación Media Superior (2012), realizada por la Secretaría de 
Educación Pública en México (sep), se encuentra al rendimiento acadé-
mico como unos de los principales factores que orillan a los estudiantes 
a tomar la decisión de abandonar sus estudios sin culminar.

Por lo anterior, es de suma importancia estudiar al rendimiento es-
colar desde las características de cada alumno, desde las particularida-
des de las instituciones educativas, desde las características de las 
organizaciones y de las políticas que apoyan de alguna forma la mejora 
de la educación (Cerquera, 2014).

Asimismo, Edel (2017) considera que el rendimiento académico es 
un fenómeno de carácter multifactorial, de orden institucional e indivi-
dual. Normalmente, los indicadores empleados para analizar los niveles 
de desempeño son los resultados de los procesos evaluativos, así como 
las calificaciones individuales de los estudiantes.

Metodología

El diseño metodológico que se utilizó en este estudio fue mixto, median-
te el método de investigación inductiva y bajo la investigación descripti-
va, ya que se buscó describir, explicar y validar los hallazgos (Hernández 
et al., 2014). 

Participantes 

Los participantes que se tomaron como muestra son 30 jóvenes desertores 
de 17 a 19 años de edad que no culminaron con sus estudios de nivel 
medio superior por diversas razones; el requisito fundamental para parti-
cipar en el estudio era ser estudiante desertor de educación media superior.

Muestra 

En las muestras no probabilísticas, la elección de los elementos no de-
pende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las caracterís-
ticas de la investigación o los propósitos del investigador (Hernández et 
al., 2014 y Battaglia, 2008). En este estudio, el investigador buscó a los 
participantes con características específicas para poder ser parte de este 
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estudio, donde originalmente había 30 participantes, y solamente 25 ac-
cedieron a participar.

Instrumento 

Para la realización de este estudio, se aplicó un instrumento llamado: 
“La deserción escolar en la región del mayo, cuestionario para alumnos 
desertores” (Ruiz et al., 2014). El propósito del cuestionario fue cono-
cer causas y consecuencias que determinan la deserción escolar, para el 
desarrollo personal, económico y social de las y los jóvenes que deser-
taron en el nivel medio superior. 

El instrumento está compuesto de tres secciones. La primera es de 
identificación personal y de escuela de procedencia, con respuestas de op-
ción múltiple; la segunda sección es de información sociodemográfica, 
compuesto de 10 reactivos con respuesta de opción múltiple, y la tercera 
sección es sobre los factores de la deserción escolar, el cual está com-
puesto por cinco factores: familiares, personales, sociales, docentes y 
económicos, con un total de 46 preguntas de opción múltiple y abiertas. 

Procedimiento 

Esta investigación se llevó a cabo bajo el enfoque cuantitativo, de tipo 
descriptivo y no experimental, y los resultados obtenidos se lograron a 
través del siguiente procedimiento: 

1. Se realizó un análisis de los jóvenes desertores procedentes de tres 
preparatorias ubicadas en comunidades rurales del sur de Sonora.

2. Se solicitó autorización a la autora del instrumento de investiga-
ción para poder aplicarlo.

3. Se diseñó una carta responsiva para asegurar la confidencialidad 
de la información proporcionada por parte de los participantes. 

4. Se presentó un consentimiento a los jóvenes para poder aplicar el 
instrumento. 

5.  Una vez obtenidos todos los datos, se procedió a la revisión y 
organización para elaborar la base de datos en el software spss 
Statistics versión 23 (Statistical Package for the Social Sciences).

6. Se realizó la interpretación de los resultados y se elaboró el infor-
me final. 
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Resultados

Como datos generales, se encuestó a un total de 25 jóvenes desertores 
de tres distintas preparatorias: 56% de los jóvenes son de género mascu-
lino y el restante 44% son del género femenino. Respecto al estado civil 
de los jóvenes, 32% de los desertores son solteros y 68% de los jóvenes 
se encuentran en unión libre. Las edades de los jóvenes encuestados va-
riaron, 32% tiene 17 años de edad, 40% de los desertores tienen 18 años 
de edad y el restante 28% tienen 19 años de edad. De acuerdo con el úl-
timo semestre que cursaron los jóvenes en la preparatoria, los resultados 
arrojaron que 40% cursaron el 2do semestre, 28% hasta el 3er semestre, 
12% de los jóvenes solo llegaron al 4to semestre del bachillerato, 20% 
de los exalumnos culminaron el 5to semestre. 

Respecto a los factores demográficos, se tomó en cuenta el estado ci-
vil de los padres, lo cual reflejó que 12% de los padres de familia son di-
vorciados y 88% de los padres de los jóvenes desertores se encuentran 
en unión libre. Se les cuestionó sobre cuántos hermanos tienen, 16% de 
los jóvenes tienen 1 hermano, 20% tienen 2 hermanos en su familia y 
64% de los jóvenes tienen 3 hermanos. Una pregunta importante que se 
realizó fue conocer si contaban con algún apoyo gubernamental mien-
tras estudiaban: a 80% de los jóvenes si se les otorgaba beca al momen-
to de estudiar y 20% no contaban con ningún apoyo económico.

En lo que respecta al factor económico, 92% de los jóvenes deserto-
res trabajaban durante su estadía en la preparatoria y el restante 8% no 
trabaja. Sobre el punto de los trabajos que desempeñaban los jóvenes, se 
obtuvo que 40% son jornaleros, 28% trabajan de pescadores, 24% se de-
dican a la albañilería y el 8% restante son los que no trabajan. Se interro-
gó sobre las horas que trabajaban cuando estaban estudiando, 92% dijo 
que de 8 a 10 horas al día y 8% de los desertores no trabajaban. De los 
jóvenes desertores que laboraban durante el tiempo que estudiaban, 60% 
ganaban de 151 a 200 pesos por día, 32% ganaban más de 201 como sa-
lario diario y 8% no tenían ingresos económicos, ya que no trabajaban. 

En el factor personal, y a los motivos que influyeron en la deserción 
de la preparatoria, 28% de los desertores dejaron trunca su preparatoria 
por falta de dinero para la inscripción, 52% porque tenía que trabajar y 
20% de los jóvenes, por no tener dinero para pasajes para trasladarse a 
la escuela. Se investigó sobre los motivos personales que influyeron en 
el abandono escolar y fueron los siguientes: 20% de los participantes 
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fue por embarazo propio o por embarazo de su novia, 32% porque se ca-
saron, 12% de los participantes por baja motivación, 16% a causa de fal-
ta de interés por estudiar y el 20% faltante por falta de transporte para ir 
a la preparatoria. Se realizó una pregunta muy simple, que fue si les gus-
taba asistir a la preparatoria, 52% de los participantes respondieron que 
si les gustaba asistir a la preparatoria y 48% respondieron que no les 
gustaba (ver Tabla 1). 

Tabla 1. Motivos personales por los que abandonó la preparatoria

Motivo Porcentaje
Embarazo propio o de mi novia 20%
Me casé 32%
Falta de interés en estudiar 16%
Falta de transporte para ir a la preparatoria 20%

En el factor familiar y social, se indaga sobre los factores familiares 
que influyeron en el abandono de sus estudios, en lo cual se obtuvo que 
88% de los participantes fue por causa de que sus padres no lo apoyaron 
para seguir estudiando y el 12% restante de los participantes fue porque 
su familia se desintegró (ver Tabla 2). Se analizó la periodicidad con 
que realizaban las siguientes actividades sociales, 64% de los partici-
pantes desertó en sus estudios por salir de fiesta con amigos, 12% de los 
participantes restantes, por tener el vicio de fumar. A esta pregunta, 68% 
de los participantes dijeron que los factores mencionados si influyeron 
en su deserción escolar y 32% respondieron que no fueron las causas del 
abandono escolar.

Tabla 2. Motivos por los que el estudiante abandonó sus estudios

Motivos Frecuencia
Mis padres no me apoyaron para seguir estudiando 80%
Mi familia se desintegró 12%

Por último, en el factor docente, 20% de los participantes respon-
dieron que fue porque el profesor o profesora no enseñaba bien, 40% 



119

contestaron que al profesor no le gustaba dar clases y el 40% restante 
opinan que el profesor prefería a otros estudiantes que a ellos.

Conclusiones y recomendaciones

El objetivo fue identificar las razones que llevaron al estudiante de edu-
cación media superior a desertar en sus estudios, a través de la aplica-
ción de un cuestionario para obtener información de los participantes 
desertores encontrados.

Este estudio fue llevado a cabo en tres diferentes preparatorias ubi-
cadas en distintas comunidades del sur de Sonora, en el cual participa-
ron 25 jóvenes desertores. 

Se investigó sobre los factores principales que causan la deserción 
escolar en el nivel medio superior, se obtuvo que los factores que más 
influyen en el abandono escolar son: personales, económicos y familia-
res, coincidiendo con los estudios de Hernández y Montes (2020).

De acuerdo con Ruiz et al. (2014), en su investigación “Causas y 
consecuencias de la deserción escolar en el bachillerato: caso Univer-
sidad Autónoma de Sinaloa”, los resultados indican que el principal 
factor asociado con la deserción escolar fue el personal, donde desta-
can casarse y no aprobar materias, y la principal consecuencia fue de 
tipo económico. 

En concordancia con el estudio anterior, los resultados arrojaron que 
88% de los participantes desertan en sus estudios a causa de falta de 
apoyo por parte de los padres, y 92% por falta de recursos económicos 
para seguir estudiando. Los jóvenes participantes expresaron su deseo de 
retomar sus estudios de educación media superior para tener mejores 
oportunidades de empleo y poder ofrecer una vida digna a su familia. 

En conclusión, se concuerda con Cerquera (2014), quien indica que 
es importante considerar las características y particularidades de las 
instituciones educativas de cualquier nivel para contribuir en la mejora 
de la educación. También se logró crear conciencia en los participantes 
sobre lo importante que es culminar sus estudios de nivel medio supe-
rior y los beneficios que brinda la educación en su desarrollo personal 
y laboral. 
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Recomendaciones 

Después de analizar los resultados obtenidos, se considera importante 
llevar a cabo ciertas actividades para brindar ayuda a los alumnos que se 
encuentran en riesgo de abandonar sus estudios. 

1. Comenzar un programa de mentores: Contar con el apoyo de ser-
vicios como el de tutor o el de mentor ayuda a que los alumnos se 
mantengan en la senda de los estudios.

2. Enseñar a los alumnos los beneficios futuros de estudiar: La tarea 
de docentes y padres es hacer saber a los estudiantes que quedar-
se a mitad de su formación va a tener consecuencias en su futuro, 
y que la mejor opción siempre es continuar dentro del sistema 
educativo. 

3. Crear un ambiente agradable en las aulas: Motivar a los estudian-
tes a querer estar en la escuela.

4. Proporcionar información sobre becas y apoyos escolares para 
evitar que el factor económico sea determinante para desertar de 
sus estudios.
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Introducción

La salud emocional y la prevención de la violencia escolar entre pares son 
temas que deben abordarse de forma constante en las instituciones educa-
tivas. Para Alcántara y Ruiz (2022), el trabajo escolar sobre estas temáti-
cas en edades tempranas tiene el potencial de reducir la prevalencia de las 
afecciones psicoemocionales causadas por la violencia. Sin embargo, 
dado que la escuela es una de las mayores cajas de resonancia social, lo 
cierto es que se espera un aumento de la violencia si las condiciones so-
ciales que la originan no disminuyen (García-Sánchez, 2022). En este 
sentido, la prevalencia de la violencia escolar entre pares compromete el 
cumplimiento de los objetivos educativos al afectar el ambiente de convi-
vencia socioemocional (Gonzáles, 2011). 

La violencia escolar entre pares es un fenómeno social entendido 
como la presión psíquica o el abuso de la fuerza ejercida de un estudian-
te a otro con el propósito de causarle algún tipo de daño (Varo et al., 
2006). Las consecuencias de este fenómeno, de acuerdo con Herre-
ra-Rojas et al. (2023), se pueden presentar a través de distintos traumas 
psicológicos en las víctimas, entre ellos: el sufrimiento, la angustia, la 
falta de sueño, los temores irracionales y la depresión; también se mani-
fiestan mediante efectos psicosomáticos como el vómito, la diarrea, el 
dolor muscular y la irritabilidad. Además, cuando la violencia escolar 
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entre pares no se previene, puede causar bajo rendimiento o abandono 
escolar por parte de los estudiantes afectados. 

Los tipos de violencia escolar entre pares se presentan en forma de 
agresión física, verbal o de exclusión social. La agresión física puede gene-
rar un alto índice de infelicidad en quienes la reciben, este tipo de agresión 
se evidencia en forma de moretones, aruñones o golpes, además de que re-
presenta innumerables riesgos en el ámbito escolar (Fernández et al., 
2010). La agresión verbal se presenta en forma de amenazas, insultos o 
burlas; lo anterior afecta la realización de tareas y también puede ser moti-
vo de bajo rendimiento académico de los alumnos; por otra parte, desde el 
ámbito psicoemocional se manifiesta como estrés, afecto inseguro, negati-
vismo, baja autoestima y síntomas depresivos (Álvarez, 2010). Por su par-
te, la exclusión social es la agresión que genera rechazo o comentarios 
discriminatorios hacia los alumnos por sus diferencias culturales o religio-
sas (Giliberti, 2013). 

En la violencia escolar, un actor clave es el docente, como autoridad 
y modelo a seguir, y una de sus funciones es la de promover normas y va-
lores en el ambiente educativo mediante la utilización de acciones y 
prácticas en su quehacer cotidiano (Vergara, 2005). Con relación a lo 
anterior, los docentes, deseablemente, deben emplear diversas acciones 
y prácticas ante situaciones de violencia (Bauman et al., 2008); sin em-
bargo, es importante mencionar que entre las acciones docentes más uti-
lizadas en las instituciones educativas es la de castigar al agresor, y 
dicho castigo consiste en el regaño, la sanción, la expulsión de la escue-
la y la intervención directa al momento que se desarrolla la agresión. De 
acuerdo con lo expuesto por Burger (2015), la práctica docente más re-
currente es la posición basada en la autoridad para establecer límites 
desde un inicio; sin embargo, estas acciones y prácticas, aunque contra-
rrestan la violencia, son causa de intimidación, lo cual suele ser contra-
producente porque afecta el clima escolar basado en la confianza 
(Berkowitz, 2014). 

Los docentes tienen la responsabilidad de identificar las manifesta-
ciones negativas de conducta asociadas con golpes, lesiones, objetos 
personales rotos o comportamientos como el miedo, la depresión, la 
tristeza y el bajo rendimiento académico. Por tanto, es de suma impor-
tancia prestar atención a cualquier comportamiento anormal con el fin 
de diagnosticar y estar en condiciones de ayudar a todo estudiante que 
experimente dichos malestares en el ámbito escolar (Arroyo et al., 
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2015). Al respecto, es necesario que el personal docente cuente con herra-
mientas clave para saber qué hacer ante situaciones que impliquen actos 
violentos entre sus alumnos. Lo anterior implica realizar un análisis de-
tallado de las acciones, un registro cuidadoso de las interacciones y de 
los constantes intercambios entre los estudiantes. Sin embargo, una for-
ma ágil de indagación se realiza a partir del conocimiento del índice de 
frecuencia, sobre todo cuando se presenten episodios recurrentes de vio-
lencia en la escuela (Gómez, 2013).

Para detectar la violencia escolar entre pares, de acuerdo con Caballo 
(2017), es fundamental disponer de instrumentos con garantías métricas 
de calidad y que además cuenten con una amplia aceptación, fácil ma-
nejo y poco tiempo de aplicación. Al respecto, el presente estudio tiene 
como objetivo validar un instrumento sobre la violencia escolar entre pa-
res y su prevención docente, de acuerdo con el análisis de sus propieda-
des psicométricas. 

La presente investigación cuantitativa tiene su fundamento en un es-
tudio de naturaleza cualitativa de Manig et al. (2017), llevado a cabo en 
una escuela ubicada en un contexto vulnerable y cuyo propósito fue 
comprender los significados y las prácticas docentes en la prevención 
de la violencia escolar desde la mirada teórico metodológica del inte-
raccionismo simbólico. A partir de las categorías resultantes del estudio 
antes referido, se construyó el instrumento que será objeto de análisis 
de las propiedades psicométricas.

Fundamentación teórica

El tema de violencia escolar ha presentado distintas dificultades en los 
más de 30 años de investigaciones relacionadas con las formas de aproxi-
mación científica a dicho fenómeno, el cual se ha abordado desde la psi-
cología, la pedagogía, la sociología y otras disciplinas afines a las ciencias 
de la educación. Los diversos estudios no alcanzan un consenso en las 
formas para su tratamiento efectivo, dado que los conocimientos genera-
dos en torno a dicha violencia no son concluyentes respecto a su origen, 
factores o causas. Esto dificulta la prevención de la violencia escolar y el 
estudio de sus múltiples variables, así como el debate metodológico para 
su medición y diagnóstico (Gómez y Barrios, 2009). 
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En materia de prevención de la violencia escolar, los docentes deben 
generar un ambiente positivo para el aprendizaje y la convivencia tran-
quila en las instituciones educativas (Kochenderfer y Pelletier, 2008). 
Las formas de prevención más exitosas, de acuerdo con Elizalde (2010), 
dependen de la detección temprana de los actos de violencia escolar en-
tre pares. Esto permite el apoyo, la confrontación, la revaloración posi-
tiva y la mediación entre alumnos. Artavia (2012) afirma que los 
docentes, cuando detectan rápidamente la violencia escolar, pueden 
aplicar el diálogo y la reflexión para resolver las situaciones presentadas 
entre los alumnos. De esta manera, existe la posibilidad de tomar tiempo 
durante el horario escolar con el fin de platicar con los estudiantes sobre 
los problemas que surgen y, si es el caso, aprovechar la opción de solicitar 
el apoyo de personas externas, como es el caso de los psicólogos. En este 
sentido, se afirma que la detección temprana de la violencia entre pares 
permite la comunicación efectiva entre los estudiantes involucrados con 
el fin de crear un ambiente mutuo de confianza (Valdés et al., 2014).

Respecto al diagnóstico de la violencia escolar, Furlong et al. (2004) 
proponen utilizar cuestionarios, encuestas y autorreportes como medidas 
de evaluación rápida y sencilla en comparación con otras herramientas 
como la observación o la entrevista. López et al. (2010) aseguran que los 
instrumentos que se utilicen deben cumplir con los criterios mínimos de 
rigor científico que aseguren resultados confiables. Marín y Reidl (2013) 
resaltan la importancia de construir instrumentos y validarlos con el fin 
de contar con mejores procedimientos para detectar oportunamente la 
violencia escolar entre pares.

Las propiedades psicométricas de un instrumento se consideran un 
criterio muy importante para definir la calidad de una medición. La con-
fiabilidad y la validez son las dos características métricas clave para 
evaluar la precisión de un instrumento. Es importante mencionar que la 
validación de un instrumento tiende a ser consistente si sus propiedades 
psicométricas se miden en distintos contextos sociales, con distintas po-
blaciones y participantes. La confiabilidad es el criterio que hace refe-
rencia al hecho de medir una variable de forma frecuente, y por otro 
lado, la validez se refiere a definir de manera clara las variables que se 
quieren medir (Gómez e Hidalgo, 2015). 

Vera et al. (2017) identificaron 36 instrumentos para medir la violen-
cia escolar, de los cuales 21 reportaron alguna medida psicométrica y 15 
cumplieron con los criterios de inclusión. Los resultados muestran que 
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la mayoría de los cuestionarios se elaboraron a partir de otros cuestio-
narios de acoso escolar (en idioma inglés) que poseen adecuadas propie-
dades psicométricas. La revisión concluye que es necesario diseñar y 
validar (propiedades psicométricas y confiablidad) en cuestionarios 
propios, a partir de la definición de un constructo teórico sólido que esté 
de acuerdo con el contexto en el que será utilizado. 

Asimismo, Díaz y Hernández (2002) aseguran que la construcción 
de instrumentos debe tener en cuenta el contexto social en el que se en-
cuentra el fenómeno de estudio, debido a que la violencia escolar es un 
problema en donde intervienen un sin fin de factores, de ahí la importancia 
de los estudios cualitativos que pueden servir para construir categorías 
desde la perspectiva de los participantes en sus contextos culturales, que 
posteriormente pueden utilizarse para la construcción de un instrumento 
cuantitativo. Cabe destacar que la relevancia de tomar en cuenta el con-
texto se considera importante y, en este sentido, es oportuno mencionar 
que, de acuerdo con lo referido por los docentes, en el estudio de Manig 
et al. (2017) los estudiantes tienen una cultura congruente con el am-
biente en el que conviven.

Método

La investigación es cuantitativa, de tipo no experimental transeccional. 
Su alcance es descriptivo ya que busca especificar propiedades, caracte-
rísticas y rasgos importantes del fenómeno que se analiza (Hernández et 
al., 2014). Esta investigación se propuso desarrollar un instrumento 
para medir la violencia escolar entre pares desde la perspectiva de los 
docentes, con el fin de obtener datos confiables dirigidos a la preven-
ción de la violencia escolar entre pares.

Participantes 

Los participantes se seleccionaron de forma no probabilística. La mues-
tra se conformó por 112 docentes de grupos escolares de primero a sexto 
grado, de 19 primarias públicas del municipio de Cajeme. El sector de 
educación primaria fue seleccionado, dado que Ordóñez et al. (2015) 
aseguran que la violencia escolar entre pares se presenta con mayores 
niveles de victimización entre los 7 y 9 años de edad. 
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La muestra se conformó por un total de 63 mujeres (56.3%) y 49 
hombres (43.8%), la edad promedio fue de 36 años, con un mínimo de 
24 años y máximo de 56 años. Con relación a su escolaridad, 70 docen-
tes (62.5%) contaban con licenciatura, 40 con maestría (35.7%) y 2 con 
doctorado (1.8%). Respecto al número de docentes que en los últimos 
años han asistido a talleres de prevención de violencia escolar entre pa-
res, 25% sí lo ha hecho, mientras que 75% no. 

Instrumento 

El instrumento denominado “Violencia escolar entre pares” se elaboró 
con base en las categorías resultantes del estudio cualitativo de Manig 
et al. (2017) con el fin de aportar nuevas nociones culturales sobre la 
perspectiva que tiene el docente respecto al constructo de violencia es-
colar. El instrumento comprende 29 ítems que evaluaron las siguientes 
dimensiones: violencia física, violencia verbal, acciones docentes y 
prácticas docentes. Se configuró mediante una escala tipo Likert de 
cuatro opciones de respuesta 0 (nunca), 1 (casi nunca), 2 (casi siempre) 
y 3 (siempre), las cuales están enfocadas a identificar los niveles de vio-
lencia escolar entre pares en escuelas de educación primaria públicas. 

Procedimiento 

Para determinar la validez de contenido del instrumento, se realizó un 
juicio de expertos; la experiencia y opinión de los participantes como 
expertos del tema permitió afinar la precisión y redacción del instru-
mento, lo cual ayudó a eliminar elementos irrelevantes, así como realizar 
correcciones e incorporar ideas que ayudaron a clarificar los ítems. Una 
vez validado el instrumento, se solicitó permiso a los directores de los 
planteles educativos correspondientes, posteriormente se requirió la 
cooperación voluntaria de los docentes frente a grupo para proceder a la 
aplicación del cuestionario. Se utilizó el paquete estadístico spss 21 
para realizar los análisis en torno a la validez de constructo, se utilizó un 
análisis factorial exploratorio y la fiabilidad se estableció mediante el 
coeficiente Alfa de Cronbach. 
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Resultados

Las propiedades psicométricas del instrumento resultaron del análisis 
factorial exploratorio utilizando el método de extracción de máxima 
verosimilitud y rotación Oblimin, donde se obtuvo una medida de ade-
cuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin aceptable (kmo = .69) y una 
prueba de esfericidad de Bartlett significativa (X2 = 1040.52, p < .000), 
lo cual comprueba la adecuación de los datos para el análisis factorial. 
De los 29 ítems, se eliminaron 17 por poseer cargas factoriales mayores 
a 0.30 en más de dos factores. El instrumento resultante se conformó fi-
nalmente por factores e ítems que se describen a continuación

El primer factor resultante fue la violencia física (ver Tabla 1), inte-
grados por tres ítems: a) Existen problemas de daños físicos entre sus 
estudiantes causados por peleas, b) Hay agresiones con objetos (piedras, 
mesa bancos, cuadernos, etc.) entre sus estudiantes, y c) Los estudiantes 
se golpean entre sí dentro del aula. 

Tabla 1. Resultados del análisis factorial del instrumento para medir el 
factor denominado violencia física

Carga factorial
Indicadores M DE 1 2 3 4 Comuna-

lidades
Existen problemas de daños 
físicos entre sus estudiantes 
causados por peleas

.75 .88 .725 - - - .563

Hay agresiones con objetos 
(piedras, mesa bancos, cuadernos, 
etc.) entre sus estudiantes

.99 .62 .869 - - - .796

Los estudiantes se golpean entre 
sí dentro del aula

1.07 .74 .920 - - - .974

Fuente. Elaboración propia.

El segundo factor resultante, referido en la Tabla 2, fue la violencia 
verbal y quedó construido por tres ítems: a) Los alumnos se ponen so-
brenombres en el aula, b) Dentro de su aula existen palabras altisonan-
tes (insultos, groserías, gritos) por parte de sus alumnos, y c) En su clase 
tiene estudiantes que sean víctimas de violencia verbal. 
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Tabla 2. Resultados del análisis factorial del instrumento para medir el 
factor denominado violencia verbal

Carga factorial
Indicadores M DE 1 2 3 4 Comuna-

lidades
Los alumnos se ponen sobrenom-
bres en el aula

1.12 .78 - .743 - - .597

Dentro de su aula existen palabras 
altisonantes (insultos, groserías, 
gritos) por parte de sus alumnos

1.21 .65 - .973 - - .967

En su clase tiene estudiantes que 
sean víctimas de violencia verbal

1.10 .69 - .801 - - .650

Fuente. Elaboración propia.

El tercer factor corresponde a las acciones docentes, y se integra de 
tres ítems: a) Realiza horas de guardia para prevenir incidentes violentos 
entre los estudiantes en algún lugar establecido, b) Utiliza estrategias di-
rigidas a la prevención de la violencia escolar, y c) Durante la hora de re-
ceso a recreo escolar vigila o supervisa a los alumnos (ver Tabla 3).

Tabla 3. Resultados del análisis factorial del instrumento para medir el 
factor denominado las acciones docentes

Carga factorial
Indicadores M DE 1 2 3 4 Comuna-

lidades
Realiza horas de guardia para 
prevenir incidentes violentos, 
entre los estudiantes en algún 
lugar establecido

2.79 .57 - - .974 - .962

Utiliza estrategias dirigidas a la 
prevención de la violencia escolar

2.67 .67 - - .864 - .751

Durante la hora de receso a recreo 
escolar vigila o supervisa a los 
alumnos

2.79 .54 - - .687 - .546

Fuente. Elaboración propia.
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Finalmente, el cuarto factor fueron las prácticas docentes y quedó 
construido de la siguiente manera: a) Planifica actividades que ayudan a 
disminuir la violencia escolar, b) Utiliza estrategias para disminuir la 
violencia en la ruta de mejora escolar, y por último, c) Cuenta con las 
distintas estrategias para disminuir la violencia (ver Tabla 4).

Tabla 4. Resultados de análisis factorial del instrumento para medir el 
factor denominado prácticas docentes

Carga factorial
Indicadores M DE 1 2 3 4 Comuna-

lidades
Planifica actividades que 
ayudan a disminuir la 
violencia escolar

2.38 .55 - - - .745 .564

Utiliza estrategias para 
disminuir la violencia en la 
ruta de mejora escolar 

2.55 .56 - - - .916 .885

Cuenta con las distintas 
estrategias para disminuir la 
violencia

2.50 .58 - - - .909 .877

Fuente. Elaboración propia.

Las correlaciones resultantes entre los cuatro factores estudiados ex-
plican el 76% de la varianza. Las cuales se presentan en la Tabla 5. 

Tabla 5. Resultados de la correlación de factores para medir la 
violencia escolar entre pares desde la perspectiva de los docentes

Correlación entre los factores
F1 -
F2 .414 -
F3 .394 .126 -
F4 .045 .204 .272 -

Fuente. Elaboración propia.

Para determinar la confiabilidad global y por factor de los puntajes, 
se utilizó el Alfa de Cronbach; en todos los casos existe una buena 
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consistencia interna, la cual indica la confiabilidad con un Alfa de 
Cronbach global de .80, y por factores con valores iguales o superiores 
a .85; dicha confiabilidad se encuentra en los rangos establecidos por 
de Vellis (2012) donde a partir del 0.70 es aceptable (ver Tabla 6). 

Tabla 6. Confiabilidad por factores y global del instrumento

Factores Alfa de Cronbach No. De elementos 
Violencia física .85 3
Violencia verbal .86 3
Acciones docentes .86 3
Practicas docentes .89 3
Global .89 12

Conclusiones 

La presente investigación cumplió con el objetivo de validar un instru-
mento sobre la violencia escolar entre pares y su prevención docente, de 
acuerdo con el análisis de las propiedades psicométricas. Se obtuvieron 
los resultados de confiabilidad a través de la consistencia interna por el 
coeficiente de Alfa de Cronbach aceptable, lo cual significa que cumple 
con los criterios teóricos que se establecen para la confiabilidad del ins-
trumento; en este caso, el puntaje obtenido da evidencia de un nivel muy 
bueno y respetable. La propuesta original de la escala constaba de 29 
ítems (4 factores), mismos que se redujeron a 12 debido a que 17 de es-
tos mismos no eran significativos. A partir de ellos, se realizó un nuevo 
análisis de confiabilidad con los 12 ítems restantes donde se observa que 
el valor del coeficiente a nivel general fue de un .89, mientras que en el 
factor 1 (violencia física) se identificó un índice de .85, en el factor 2 
(violencia verbal) se identificó un índice de .86, el factor 3 (acciones do-
centes) con un índice de .86 y, por último, el factor 4 (prácticas docen-
tes) en el cual se identificó con un índice de Alfa de Cronbach de .89. Sin 
embargo, el instrumento presenta limitaciones, ya que solo recoge el 
punto de vista de los docentes. Por tanto, se recomienda realizar una ba-
tería de instrumentos que también tomen en cuenta el punto de vista de 
los distintos actores educativos, tales como los padres de familia, los es-
tudiantes y directivos.
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Introducción

La calidad de vida laboral (cvl) es un tema que se ha estudiado por 
varios años desde diferentes áreas y enfoques, como consecuencia, se 
ha identificado un conjunto de variables que, se asume, tienen influen-
cia sobre el particular. Entre ellas están: el clima organizacional, estrés, 
la comunicación, productividad, desempeño, retención de personal, en-
tre otros. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (oms), es 
primordial que en las organizaciones impere un entorno de trabajo salu-
dable, en apoyo a ello formularon un documento que contiene políticas, 
prácticas y estrategias que contribuyen al mejoramiento de la salud del 
trabajador en su centro de trabajo (oms, 2010).

Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud (ops) (2022) 
destaca que la fuerza de trabajo en América es de aproximadamente 
50% de la población total, que representa un aproximado de 460 millo-
nes de personas, que se encuentran prácticamente presentes en todos los 
sectores de la economía; en consecuencia, es preciso mejorar las condi-
ciones de trabajo para que sean seguras, saludables, justas y equitativas. 
En la medida que se contribuya a lo anterior, se mejorará el desarrollo 
personal y la producción laboral; en caso contrario, se podría provocar 
insatisfacción, riesgos y accidentes laborales. En resumen, proporcionar 
lo indispensable a los trabajadores son causales sociales esenciales del 
bienestar físico y emocional de las personas.
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En lo local, este tema también reviste importancia, ya que la cvl 
resulta determinante tanto para empresas públicas como privadas; en 
el contexto actual de rivalidad empresarial, surge la siguiente pregunta 
de investigación: ¿Cuál es el nivel percibido de cvl entre el personal 
de una tienda de autoservicio ubicada en Navojoa, Sonora, México? 
Derivado de la pregunta de investigación, el objetivo de la presente in-
vestigación fue conocer la percepción del personal sobre la calidad de 
vida laboral en una tienda de autoservicio ubicada en Navojoa, Sono-
ra, México, mediante modelos de análisis de varianza, para identificar 
sus áreas de oportunidad.

Fundamentación teórica

En cuanto a la cvl, el ámbito académico ha brindado un sinfín de defi-
niciones de su constitución, por ejemplo, que es una serie de principios 
que argumenta que los individuos son el elemento más valioso de una 
entidad corporativa, debido a que son fiables, comprometidos y capaces 
de contribuir a la organización, por lo que consecuentemente deben ser 
tratados de forma digna y respetuosa (Shahbazi et al., 2011).

Por su parte, Castro et al. (2018) identifican que las definiciones de 
cvl se pueden integrar en tres categorías: i) las centradas en el trabaja-
dor, que se sustentan en la estimación del trabajador respecto de su en-
torno laboral, destacan aspectos como la satisfacción laboral, 
experiencia en la entidad, motivación laboral, así como humanizar las 
necesidades personales; ii) las centradas en la organización, concernien-
tes a elementos relativos a procesos y variaciones en la dinámica institu-
cional, participación la toma de decisiones y solución de problemas, 
bienestar, productividad y satisfacción laboral, relaciones de trabajo, entre 
otros; iii) definiciones nuevas, que se distinguen por determinar la relación 
de la cvl con la satisfacción que el empleo provoca en el trabajador, y 
como consecuencia de recientes maneras de administrar el recurso huma-
no, asigna un papel relevante a las organizaciones.
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Método

El estudio fue cuantitativo no experimental, descriptivo y correlacional; el 
estudio se aplicó en el personal de una tienda de autoservicio que cuenta 
con cinco sucursales o puntos de venta, todas ubicadas en Navojoa, So-
nora, México; la muestra fue por conveniencia, integrada por 64 parti-
cipantes de un total de 93 trabajadores, la participación porcentual por 
punto de venta fue del 76.2, 66.7, 58.8, 64.7, 76.5 (tiendas 1 a 5, respec-
tivamente), promediando 68.8 del total del personal. La participación 
porcentual fue la siguiente: en función del sexo fue 32.8 y 67.2 para el 
sexo masculino y femenino, respectivamente; en función de la edad, fue 
23.4 hasta 24 años, 39.1 más de 24 a 35 años y el 37.5 de más de 35 
años; y en función de la antigüedad en la empresa, el personal de menos 
de 1 año 42.2, de 1 a 2 años 29.7 y más de 2 años 28.1. 

El instrumento empleado fue formulado por Arrieta-Díaz (2018) y 
está compuesto por 70 reactivos, distribuidos en 12 factores o dimensio-
nes; usa una escala de 6 puntos tipo Likert, a cada posible respuesta se le 
asignó un valor numérico: Muy de acuerdo = 5, De acuerdo = 4, Regular 
de acuerdo = 3, En desacuerdo = 2, Muy en desacuerdo = 1, Indiferente 
= 0. Además, se recogió información sociodemográfica de los partici-
pantes, como sexo, edad y antigüedad en la empresa.

Los factores del instrumento son los siguientes: seguridad y condi-
ciones de trabajo (sct), salud ocupacional (so), moral (m), remunera-
ción (r), participación organizacional (po), comunicación (c), identidad 
(i), dirección y liderazgo (dl), diseño del puesto (dp), justicia organiza-
cional (jo), satisfacción laboral (sl) y calidad de vida laboral (cvl), 
como percepción global.

En lo referente a los resultados, se calcularon medias por reactivo y 
factor, en concordancia con lo señalado por Kerlinger y Lee (2008), Gar-
cía et al. (2011), Hernández et al. (2014) y Pinedo-Taco et al. (2018). Se 
determinaron tres niveles de cvl, nivel bajo, con valores de 0 a 1.67, ni-
vel medio para los valores de 1.67 a 3.33 y nivel alto de 3.33 a 5.00.

Las variables sociodemográficas se manejaron como variables cate-
góricas en función de su propia naturaleza; para establecer la influencia 
de tales variables sobre el nivel de cvl percibido (general y por factor), 
se formularon modelos de análisis de varianza, también llamados mo-
delos anova, mediante regresión lineal por mínimos cuadrados ordina-
rios; el nivel de significación utilizado fue de 0.05, los cálculos y 
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análisis estadísticos se formularon mediante el programa estadístico 
spss, versión 24. 

El procedimiento siguió los siguientes pasos: se adaptó el instru-
mento, agregándole las variables sociodemográficas ya mencionadas; 
subsiguientemente se solicitó el apoyo y autorización de las autorida-
des de la empresa para la realización del estudio mediante la aplica-
ción del instrumento; a la totalidad de los trabajadores se les explicó la 
finalidad del estudio, el instrumento y forma de contestarlo, además de 
expresarles que el manejo de la información sería confidencial y anó-
nima; se proporcionó un ejemplar del instrumento para su respuesta a 
todos los trabajadores que de forma libre y voluntaria aceptaron parti-
cipar, exceptuando a quienes declararon no tener interés en participar. 
La recopilación de los datos se llevó a cabo, en primer lugar, en Excel, 
mediante doble captura independiente, para identificar posibles omi-
siones y errores en la misma, en segundo lugar, los datos se procesaron 
en el paquete estadístico spss versión 24.0; posteriormente se formula-
ron pruebas de validez y confiabilidad al instrumento, para después 
realizar los análisis estadísticos pertinentes.

Previo a la descripción de los resultados obtenidos, las respuestas 
de los participantes se sometieron a una prueba de validez mediante 
grupos contrastados, de acuerdo con lo indicado por Sierra (2001), 
Kerlinger y Lee (2008) y Anastasi y Urbina (2009); como consecuen-
cia de este análisis, se eliminaron los reactivos 8, 15, 16, 21, 38, 44 y 
62 (6 reactivos) debido a que presentaron niveles de significación su-
periores a 0.05. En cuanto a la confiabilidad, se eliminaron los reacti-
vos 6, 10, 49, 56 y 60 (5 reactivos) debido a que presentaron correlación 
inferior a 0.200. Adicionalmente se realizaron pruebas de confiabili-
dad mediante el coeficiente Omega de McDonald. De acuerdo con 
Campo-Arias (2013), cuando el instrumento utilizado sea multidimen-
sional, es conveniente reportar el coeficiente Omega de McDonald de-
bido a que estima mejor la consistencia interna en estos casos; los 
coeficientes Omega de McDonald, una vez eliminados los reactivos ya 
mencionados, presentan valores superiores al valor de referencia de 
0.6, tanto a nivel global como en cada uno de los factores. En cuanto al 
valor de la confiabilidad, Kerlinger y Lee (2008) reconocen que en al-
gunos casos los valores de 0.5 o 0.6 son aceptables. En resumen, deri-
vado de lo anterior, se afirma que las respuestas del instrumento de 
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cvl que se empleó en la presente investigación presentan niveles acep-
tables de validez y confiabilidad; para efectos de cálculo e interpreta-
ción de resultados se consideraron solo los reactivos, que presentaron 
validez y confiabilidad, es decir, de 70 reactivos iniciales, se ajustó a 
59 reactivos. Toda vez que se describieron los detalles más importan-
tes relativos al método, en el siguiente apartado se describen los prin-
cipales hallazgos.

Resultados

En este apartado se analizan los resultados más relevantes, en primer lu-
gar, se presentan los valores medios, altos y bajos por factor, en segundo 
lugar, se presentan los modelos anova en función de las variables cate-
góricas ya mencionadas.

Los valores medios (entre paréntesis) por factor en orden descendente 
fueron los siguientes, en nivel alto: dl (3.98), jo (3.80), sct (3.79), po 
(3.77), I (3.75), dp (3.72), sl (3.71), cvl (3.63), m (3.50), c (3.39); nivel 
medio: so (3.31) y r (3.24).

A continuación, se muestran los resultados de los modelos anova, es 
pertinente destacar que de cada modelo se presenta el coeficiente estimado 
(Coef), el error estándar (E est) y el p-valor. En primer lugar, se precisa 
que la variable edad no influyó en la cvl; consecuentemente, sus modelos 
anova se omiten debido a la extensión del presente documento, estos re-
sultados coinciden con los hallazgos de Pérez Zapata et al. (2014), Ayala 
et al. (2017), Canales-Vergara et al. (2018) y Lopes-Pereira et al. (2020), 
mientras que discrepan con los de Fernández-Puig et al. (2015), ya que en-
contraron diferencias significativas con relación inversa, a menor edad, 
mayor cvl.

La Tabla 1 presenta los modelos anova con la variable sexo; el sexo 
influye en el nivel percibido de cvl, sin embargo, esto no se presenta en 
todos los factores, no influye en la cvl general ni en los factores moral, 
remuneración, participación organizacional, comunicación, identidad, 
dirección y liderazgo y justicia organizacional; en función de la variable 
sexo, el valor y nivel percibido por factor son: cvl 3.877 (alto), salud 
ocupacional 3.714 (alto), moral 3.707 (alto), remuneración 3.44 (alto), 
participación organizacional 4.010 (alto), comunicación 3.524 (alto), 
identidad 3.981 (alto), dirección y liderazgo 4.128 (alto), diseño del 
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puesto 3.960 (alto), justicia organizacional 4.071 (alto), es decir, no hay 
diferencia estadísticamente significativa entre el personal masculino 
versus el femenino. 

Los factores donde el sexo si influye es en seguridad y condiciones 
de trabajo, mientras las personas de sexo masculino perciben un nivel de 
4.01, las personas de sexo femenino perciben un nivel inferior en com-
paración a los del sexo masculino, siendo de 3.631, pese a lo anterior, en 
ambos casos el nivel percibido es alto; en el factor de salud ocupacional 
también influye el sexo del trabajador, mientras que el personal mascu-
lino percibe un nivel de 3.714, el personal femenino percibe un nivel de 
3.107, lo que se traduce en que el personal masculino percibe un nivel 
alto, el personal femenino percibe un nivel medio; algo similar ocurre en 
el factor satisfacción laboral, mientras el personal masculino percibe un 
nivel de 4.026, el personal femenino percibe un nivel de 3.555, pese a lo 
anterior, ambos niveles son altos.

Los resultados de la influencia del sexo sobre la cvl discrepan con los 
obtenidos por Pérez Zapata et al. (2014), Ayala et al. (2017), Canales-Ver-
gara et al. (2018), Lopes-Pereira et al. (2020) y Saidykhan y Ceesay 
(2020), ya que ellos encontraron en sus resultados que el sexo no fue es-
tadísticamente significativo; también discrepan con Fernández-Puig et al. 
(2015), quienes encontraron puntuaciones mayores en las mujeres.

En la Tabla 2 se presentan los resultados de los modelos anova con 
la variable antigüedad en la empresa; en lo referente a la cvl, el perso-
nal de hasta 2 años (menos de 1 año y 1 a 2 años) percibe un valor pro-
medio de 3.58, mientras que el personal con antigüedad mayor a 2 años 
percibe un valor superior, en comparación al resto, ubicándose en 4.19; 
pese a lo anterior, en ambos casos el nivel percibido es alto; situaciones 
similares se presentan en motivación, el personal con mayor antigüe-
dad presenta los valores más altos, 4.03, respecto al resto del personal 
que promedian 3.38; también en identidad y satisfacción laboral hay di-
ferencias, aunque ambos con niveles altos; mientras que el personal 
con antigüedad menor y media presenta valores de 3.70, el personal 
con mayor antigüedad observa valores de 4.26 en lo referente a identi-
dad, mientras que en satisfacción laboral los valores son de 3.58 y 4.37, 
respectivamente, para el resto del personal versus el personal con ma-
yor antigüedad.
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En seguridad y condiciones de trabajo, tanto el personal con menor an-
tigüedad (menos de 1 año) como el personal con mayor antigüedad (más 
de 2 años) perciben un valor promedio de 3.809, mientras que el personal 
con antigüedad media (1 a 2 años) percibe condiciones de 3.29; es decir, el 
personal con antigüedad de 1 a 2 años percibe un nivel medio, mientras 
que en el resto el nivel percibido es alto. Esta situación también se presen-
ta en salud ocupacional, donde los valores promedio percibidos fueron 
3.29 y 3.91, esta diferencia ubica en nivel medio a los de menor y media 
antigüedad versus los de mayor antigüedad, que observan un nivel alto; 
también sucede en remuneración, donde el personal con mayor antigüe-
dad (más de 2 años) tiene una percepción alta, de 3.96, mientras que el res-
to del personal tiene una percepción de nivel medio 3.06 (Tabla 2). 

Continuando con los resultados presentados en la Tabla 2, las dimen-
siones comunicación y dirección y liderazgo presentan influencia de las 
tres categorías de antigüedad en la empresa; en comunicación, el personal 
con antigüedad menor a 1 año presenta valores de 3.38 (alto), mientras 
que en el personal con antigüedad de 1 a 2 años, su valor es de 2.74 (me-
dio), y el personal con más de 2 años de antigüedad presenta valores de 
4.07 (alto); por el lado de dirección y liderazgo, el personal con menor 
antigüedad (menos de 1 año) presenta valores de 3.96 (alto), mientras que 
en el personal con antigüedad de 1 a 2 años la percepción se ubica en 3.44 
(alto), y en el personal de mayor antigüedad (más de 2 años) es de 4.59 
(alto), aunque existen diferencias estadísticamente significativas, el nivel 
percibido es alto en las tres categorías. Por último, la antigüedad no influ-
ye en los factores participación organizacional y diseño del puesto.

Estos resultados coinciden parcialmente con los de Fernández-Puig 
et al. (2015) y Lopes-Pereira et al. (2020), ya que ellos encontraron una 
relación negativa significativa, a mayor tiempo de trabajo en la organiza-
ción, menor nivel de cvl, y discrepan con los de Canales-Vergara et al. 
(2018), ya que ellos encontraron que los años de experiencia no pre-
sentaron influencia estadísticamente significativa.
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Conclusiones y recomendaciones

Con base en los resultados expuestos en el apartado anterior, se procede 
a formular las siguientes conclusiones y recomendaciones.

1. El nivel percibido de cvl en la cadena de tiendas de autoservicio 
es alta, tanto a nivel general como en 9 de sus 11 factores: direc-
ción y liderazgo, justicia organizacional, seguridad y condiciones 
de trabajo, participación organizacional, identidad, diseño del 
puesto, satisfacción laboral, motivación y comunicación; los facto-
res salud ocupacional y remuneración se ubican en el nivel medio. 

2. El personal de sexo femenino percibe niveles inferiores de cvl 
en los factores seguridad y condiciones de trabajo, salud ocupa-
cional y satisfacción laboral, en cvl general y en el resto de fac-
tores, el sexo no influye.

3. La edad del trabajador no influye en los niveles percibidos de cvl, 
tanto en lo general como por factor).

4. La antigüedad en la empresa influye en el nivel percibido de cvl, 
mientras el personal con antigüedad de 1 a 2 años presenta meno-
res niveles de cvl, el personal con mayor antigüedad (más de 2 
años) presenta niveles mayores.

5. Se sugiere realizar entrevistas a profundidad con el personal para 
identificar las causas que provocan las diferencias en la percep-
ción detectadas, a fin de implementar medidas tendientes a mejo-
rar el nivel percibido de cvl y que tales diferencias vayan 
reduciéndose o eliminándose, eventualmente.

6. Es conveniente profundizar en los aspectos relativos a salud ocu-
pacional y remuneración, ya que fueron los factores que presenta-
ron puntajes menores, ubicándose en el nivel medio.
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Introducción

Derivado de la pandemia por covid-19 para evitar la propagación de la 
enfermedad, se aplicaron las medidas de aislamiento o confinamiento 
de la población que desafortunadamente impactan sobre el estilo de 
vida, la práctica de actividad física, sobre el aspecto alimentario y en 
general sobre la salud física, mental y social (Vergara et al., 2020). Los 
efectos a corto y medio plazo derivados del confinamiento, se resaltan 
en un mayor sedentarismo, cambios en hábitos de sueño, aumento del 
uso de pantallas, enfermedades mentales y estrés (Biviá et al., 2020; 
Castañeda et al., 2020; Jurak et al., 2020; Narici et al., 2020).

La salud es definida como el estado de bienestar físico, psíquico y 
social, que involucra un avance continuo de las condiciones personales 
y sociales en las que se desenvuelve el individuo con el objetivo de lo-
grar un nivel de calidad de vida superior (Cecilia, Atucha, y García-Estañ, 
2018). Según la Organización Mundial de la Salud (oms), los estilos de 
vida son cada vez más sedentarios por el uso del transporte motorizado 
y la utilización cada vez mayor de pantallas para el trabajo, la educación 
y las actividades recreativas (oms, 2020). La inactividad física está aso-
ciada con muchas enfermedades no transmisibles (ent), las personas 
con un nivel insuficiente de actividad física tienen un riesgo de muerte 
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entre 20 y 30% mayor en comparación con las personas que alcanzan un 
nivel suficiente de actividad física (oms, 2020).

Antecedentes

Álvarez (2020) realizó un estudio con una muestra de 193 estudiantes 
universitarios de la Pontificia Universidad Javeriana ubicada en Perú, 
tomando aquellos pertenecientes a la Facultad de Ciencias. Les aplicó 
un formulario estandarizado para conocer los cambios de hábitos ali-
mentarios y actividad física durante el confinamiento por covid-19. 
Como resultado, 51.8% del alumnado presentó un aumento de la canti-
dad de comida consumida, como también se presentó 45.1% en el au-
mento de la variabilidad de alimentos y 49.2% en el consumo de fruta. 
En lo que refiere a la actividad física, 46.1% afirmó que su actividad fí-
sica era menor y 46.6% no sintieron motivación para realizar actividad 
física durante el confinamiento. Como conclusión, el autor señaló que 
el confinamiento trajo consigo el aumento de consumo de alimentos y 
redujo la actividad física.

En este sentido, Lozano et al. (2020) realizaron durante un periodo 
de dos semanas, entre el 11 y 25 de mayo, un cuestionario de forma vir-
tual a 343 estudiantes de la Universidad Almería en España, donde se 
percibían escalas de satisfacción vital, resiliencia y capital social online, 
con el objetivo de conocer de qué modo ha experimentado el estudianta-
do universitario la situación de confinamiento. Los objetivos específicos 
fueron: 1) conocer qué relaciones existen entre la experiencia vital de 
confinamiento y la satisfacción vital, la resiliencia y el capital social 
online; 2) detectar algunas claves de funcionamiento de la satisfacción 
vital, la resiliencia y el capital social online según perfiles e impactos en 
la conducta. Se obtuvieron los resultados más significativos en relación 
con 31.6%, que se vio afectado socioeconómicamente, 57.4% en el ren-
dimiento académico; por último, y el más afectado con 73.6%, el ámbito 
psicológico. Se concluyó que los estudiantes se mostraron afectados en 
cuanto a los tres ámbitos por el estado de confinamiento, mayormente 
en el aspecto psicológico.

Por su parte, Acuanela et al. (2020) sostienen que durante la pande-
mia covid-19, los estudiantes de la Universidad Católica de Cuenca, 
sede Azogues, en la provincia de Cañar, República del Ecuador, que 
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realizaban ejercicios de moderada y alta intensidad la redujeron; en 
cuanto a otros estudiantes, optaron por el sedentarismo, lo cual afirman 
por medio de una investigación realizada con un enfoque cuantitativo 
donde se utilizó el Cuestionario Internacional de Actividad Física 
(ipaq) con una muestra de 267 estudiantes de esta institución, con el fin 
de analizar los datos de los niveles de actividad física antes y durante el 
confinamiento. Si estos han presentado cambios, si son planificados, 
para crear nuevas ideas adaptadas a este nuevo estilo de vida, donde los 
resultados fueron: el género masculino antes de la pandemia 34.7% 
realizaba actividad física de nivel alto y después de la pandemia 27.4%; 
mientras de nivel moderado 31.5% antes, y después 27.4%. En lo que 
respecta al género femenino, en niveles de actividad física alta 18.9% 
realizaba antes de la pandemia y después 15.4%; en nivel moderado 
38.5% antes, y 27.3% después de la pandemia.

De igual manera, León y Zolano (2021) llevaron a cabo una investiga-
ción con 180 estudiantes inscritos en la Licenciatura de Cultura Física y 
de la Licenciatura de Educación de la unidad Santa Ana, en estado de 
confinamiento por covid-19. Aplicaron un cuestionario estandarizado 
donde se analizaron dos variables: la primera consiste en el estrés en el 
estudiante universitario por el confinamiento, la segunda variable con-
sistió en la actividad física y salud de los estudiantes. El estudio tuvo el 
propósito de analizar la posibilidad de relación que hay entre el estrés y 
los estudiantes en confinamiento por covid-19. En los resultados del 
cuestionario, se observó en la primera variable que 59% de los estu-
diantes no había trabajado antes de la pandemia en espacios virtuales, 
32% casi nunca lo ha hecho, 7% algunas veces y 2% menciona que 
siempre lo ha hecho; en cuanto a la segunda variable, observamos que 
64% de los estudiantes casi nunca realizó actividad física durante el pe-
riodo de confinamiento, 12% siempre realizó, 10% casi siempre, 8% nun-
ca y 6% algunas veces. Se concluyó que la disminución de la actividad 
física genera estrés y ansiedad en los estudiantes universitarios, lo cual 
pone en riesgo su salud física y mental.

Asimismo, Rodríguez et al. (2021) realizaron un estudio en el que 
participaron 83 estudiantes universitarios del área de ciencias biológi-
cas y ciencias de la salud de la Ciudad de México. Para ello aplicaron 
un cuestionario virtual, diseñado para conocer la ingesta habitual de 
alimentos antes y durante el confinamiento por la pandemia covid-19 y 
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cómo se asocia con sus emociones. Se obtuvo como resultados que 
78.3% de los encuestados realizó cambios en sus hábitos alimenticios; 
en contraste con esto, 19.3% mencionó no tener cambios; 25 personas 
afirmaron que los cambios alimenticios que trajo el confinamiento fue-
ron buenos; desde otro punto de vista, menos de la mitad de estos opta-
ron por alimentos saludables en el resto de preguntas en el cuestionario. 
En conclusión, los estudiantes universitarios en su mayoría obtuvieron 
malos hábitos alimentarios y algunos más desconocen lo que son bue-
nos hábitos alimentarios.

Objetivo

Identificar la percepción en los hábitos de vida saludable de alimenta-
ción y actividad física que tienen los jóvenes universitarios del sur de 
Sonora, antes y después del confinamiento por covid-19.

Método

Tipo de estudio

Este estudio corresponde a un enfoque cuantitativo de tipo no experi-
mental, con un diseño transversal descriptivo-comparativo (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2006).

Participantes

La selección de los participantes fue por medio de un muestreo no pro-
babilístico por conveniencia, debido a que se seleccionó a los sujetos 
que se tenía al alcance. Participaron 441 estudiantes (67% hombres y 
33% mujeres) universitarios del sur de Sonora de entre 17 y 53 años (m 
= 21 y ds = 3.8).

Instrumento

Se elaboró una encuesta conformada por 29 preguntas sobre hábitos sa-
ludables, tomando como referencia los aspectos de alimentación, activi-
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dad física, descanso y sueño, estado de ánimo, enfermedades, consumo 
de alcohol y consumo de tabaco. Se formularon preguntas de opción 
múltiple, abiertas de respuesta corta y de escala tipo Likert de 1 a 5, con 
preguntas referentes a la situación antes y después de la pandemia (ej., 
según la siguiente escala, donde 1 es poco saludable, hasta 5 que es muy 
saludable. En general, ¿cómo considera que era su alimentación antes 
del confinamiento? 1 poco saludable – 5 muy saludable). 

Procedimiento

Primero se adaptó la encuesta de forma virtual en formularios de Goo-
gle. Posteriormente se envió el enlace de la encuesta por medios electró-
nicos a profesores universitarios para que compartieran con sus 
estudiantes. La encuesta contenía un apartado donde se solicitaba el 
consentimiento informado y si estaba de acuerdo en contestarla. El le-
vantamiento de datos se llevó a cabo durante septiembre y diciembre de 
2021, una vez que el confinamiento estricto en México había terminado.

Análisis de datos

El análisis de datos se realizó con el apoyo del programa estadístico 
spss versión 24 para Windows. Se utilizó la estadística descriptiva para 
determinar promedio, desviación estándar y porcentajes.

Resultados

De acuerdo con los resultados, se muestra que 37.6% de los sujetos consi-
deran estar saludables y tener buenos hábitos respecto a su alimentación 
antes del confinamiento, mientras que 34.7 % mencionan estar saluda-
bles después del confinamiento, lo que indica una diferencia mínima en 
sus hábitos antes y después del confinamiento (ver Tabla 1).

Por otra parte, se muestra que 3.9% piensan que no fueron nada salu-
dables antes del confinamiento. Por lo tanto, existió un aumento en el 
cual 4.5% de los sujetos consideran no ser nada saludables después del 
confinamiento (ver Tabla 1).
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Tabla 1. Análisis descriptivos de la percepción en los hábitos en la 
alimentación antes y después del confinamiento

 

Antes del confinamiento Después del confinamiento 

F %
Me-
dia DS Min. Max. F %

Me-
dia DS Min. Max.

Nada 
saludable 17 3.9

 2.42 0.95 0 4

20 4.5

2.34 1.01 0 4

Poco 
saludable 45 10.2 66 15.0

Mediana-
mente 
saludable

164 37.2 150 34.0

Saludable 166 37.6 153 34.7
Muy 
saludable 49 11.1 52 11.8

Total 441 100.0 441 100.0

Nota: F= frecuencia, DS= desviación estándar, Min= mínimo, Max= máximo. 
Fuente: Elaboración propia. 

Asimismo, se muestra que, de acuerdo con la percepción en la activi-
dad física, 26% consideran que fueron muy activos antes del confina-
miento, mientras que tan solo 15.2% de los sujetos muestran estar muy 
activos después del confinamiento (ver Tabla 2).

Por otra parte, 9.5% de los jóvenes mencionan no tener actividad fí-
sica antes del confinamiento, sin embargo, 18.6% de los sujetos no han 
estado activos después del confinamiento. Por lo tanto, se observa que 
hay un incremento en el cual los jóvenes no tienen actividad física des-
pués del confinamiento (ver Tabla 2).

Para realizar la comparación antes y después en hábitos de alimenta-
ción y de actividad física, se realizó la prueba de Chi Cuadrado de Mc-
Nemar con un nivel de significancia de 0.05. Por lo tanto, en relación 
con la comparación de la percepción de hábitos en la alimentación, no 
se encontraron diferencias significativas antes y después del confina-
miento de acuerdo con la prueba de Chi Cuadrado de McNemar (p = 
0.178) (ver Tabla 3).
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Tabla 2. Análisis descriptivos de la percepción en los hábitos en la 
actividad física antes y después del confinamiento

 

Antes del confinamiento Después del confinamiento 

F % Media DS Min. Max. F % Media DS Min. Max.
Nada activo 42 9.5

2.41 1.2 0 4

82 18.6

1.89 1.3 0 4

Poco activo 71 16.1 101 22.9

Medianamente 
activo 106 24.0 110 24.9

Activo 106 24.0 81 18.4

Muy activo 116 26.3 67 15.2

Total 441 100.0 441 100.0

Nota: F= frecuencia, DS= desviación estándar, Min= mínimo, Max= máximo. 
Fuente: Elaboración propia. 

Por lo tanto, respecto a la comparación de la percepción de hábitos 
en la actividad física, se encontraron diferencias significativas antes y 
después del confinamiento, de acuerdo con la prueba de Chi Cuadrado 
de McNemar (p = < 0.001) (ver Tabla 4).
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Discusión 

El objetivo del presente estudio fue identificar la percepción en los hábi-
tos de vida saludable de alimentación y actividad física que tienen los 
jóvenes universitarios del sur de Sonora antes y después del confina-
miento por covid-19. De esta manera, los resultados muestran cambios 
negativos en los hábitos de alimentación y de actividad física, que se ha 
optado por una conducta alimentaria no saludable y se han reducido los 
niveles de actividad física hacia una conducta sedentaria. En este sen-
tido, se ha demostrado que el sedentarismo es un factor de riesgo im-
portante para el desarrollo de ent como enfermedades cardiovasculares 
(ecv), diabetes tipo 2 (dt2), cáncer de mama y cáncer de colon (oms, 
2020). En México, las ecv y la dt2 y algunos tipos de cáncer son las 
principales causas de muerte (inegi, 2022). A pesar de lo anterior, infor-
mación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía indica que 
60% de los adultos mexicanos se mantienen inactivos (inegi, 2021). 
Además de la prevención de estas enfermedades, la investigación preli-
minar apunta que el cumplimiento constante de las pautas de actividad 
física se asocia con un riesgo reducido de resultados graves de covid-19 
(who, 2022). Nuestros resultados, respecto a la disminución del nivel de 
actividad física, son similares con los presentados por Acuanela et al. 
(2020), en donde los estudiantes redujeron 7.3 % el nivel de actividad 
física alto después del confinamiento.

En relación con los hábitos de alimentación, hubo solamente un 
cambio de 5.4% en conductas alimentarias menos saludables, teniendo 
34.7% de percepción de alimentación saludable y 11.8% de alimenta-
ción muy saludable. Estos resultados coinciden por los reportados por 
Rodríguez et al. (2021), en donde señalan que 36.9% de los estudiantes 
tienen la percepción de que presentan una buena alimentación, y 13.8% 
muy buena. Estos resultados se pueden deber a que los estudiantes no 
logran identificar una dieta sana con claridad debido a que existen va-
rios factores sociales y culturales que hacen de la alimentación una 
construcción social con un alto consumo de alimentos de origen animal 
y carbohidratos refinados (Rodríguez et al., 2021). Por otro lado, Álvarez 
(2020) también reportó que no hubo cambios en la percepción de la ali-
mentación antes y durante el confinamiento, lo que se puede deber a que 
el covid-19 llevó a la población estudiada a adoptar hábitos alimentarios 
más saludables.
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Conclusiones y recomendaciones

En conclusión, los resultados mostrados en este estudio indican que 
los hábitos saludables de alimentación después del confinamiento pre-
sentaron una mejoría, mientras que en actividad física se inclinó hacia 
una conducta sedentaria. De modo que, para evitar el sobrepeso y la 
obesidad, se requiere de equilibrar el consumo de alimentos y el gasto 
energético, se requiere aumentar el nivel de actividad física en cual-
quiera de sus manifestaciones. De igual manera, la actividad física re-
duce los niveles de estrés y eleva el funcionamiento del sistema 
inmune, lo que actuaría como función protectora contra enfermedades 
como el covid-19.

Es importante que en las universidades incorporen programas y 
campañas universitarias que tengan estrategias sobre actividad física, 
recomendaciones de alimentación, medidas de pausas activas y estrate-
gias de descanso adecuado que impacten positivamente en la constitu-
ción de estilos de vida saludable como elemento preventivo de 
enfermedades crónicas e infecciosas.
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Introducción

La difusión de la cultura, costumbres, comida, vestimenta, artes-folclor, 
ciencia-tecnología, educación, valores-virtudes y otros, es determinante 
para posicionar a los pueblos o comunidades de los países como lugar a 
visitar y estar en la mente de los turistas locales y extranjeros; los factores 
señalados deben trabajarse y mejorar con diversos proyectos de forma 
multidisciplinar, es decir, desde el gobierno, las empresas, las universi-
dades, las fundaciones u organizaciones sociales y más, con acciones que 
ayuden a su posicionamiento.

Antecedentes

La Red de Ciudades Creativas de la Organización de las Naciones Uni-
das para la Educación, la Ciencia y la Cultura (unesco) se creó en 2004 
para promover la cooperación hacia y entre las ciudades que identifiquen 
la creatividad como factor estratégico de desarrollo urbano sostenible. 
Las 246 ciudades que actualmente forman la Red trabajan juntas hacia 
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un objetivo común: posicionar la creatividad y las industrias culturales 
en el centro de su plan de desarrollo local y cooperar activamente a nivel 
internacional en la materia. La Red cubre siete ámbitos creativos: artesa-
nía y artes populares, artes digitales, cine, diseño, gastronomía, literatura 
y música (unesco, 2015).

Por otra parte, en 2015 más de 150 líderes mundiales asistieron a la 
Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible para 
aprobar la Agenda para el Desarrollo Sostenible. El documento gene-
rado fue titulado “Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible”, fue adoptado por los 193 Estados Miembros 
de las Naciones Unidas. México es uno de los países que ha avanzado 
en intentar enfrentar la pobreza, mejorar la salud, educación, igualdad 
de género y medio ambiente, entre otros (Machi et al., 2019), en ali-
neación con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que buscan po-
ner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer 
frente al cambio climático sin que nadie quede atrás, para el año 2030. 
Lo anterior conlleva la necesidad del trabajo conjunto entre los sectores 
sociales, empresariales, educativos y los gobiernos, que dirijan sus metas 
y visión de manera común y planeada para un desarrollo del territorio, 
siendo así un beneficio general (onu, 2015). 

En 2017, Ciudad Obregón, a través de sus universidades y otros acto-
res en alianza, se asesoró con dos ciudades de la Red de Ciudades Creati-
vas de la unesco: una –Ensenada, Baja California– de México (Sánchez, 
2015) y otra –Tucson, Arizona– de Estados Unidos (Martínez, 2015), para 
realizar un proyecto colaborativo cuyo fin fue integrar un expediente 
que postulara a la ciudad a ser Ciudad Creativa de la unesco, reconocida 
en el área de gastronomía (Machi et al., 2018).

La comida sonorense es reconocida a nivel internacional, y en Cajeme, 
aparte de los derivados de la agricultura y ganadería (tortillas sobaqueras, 
birria, caldos de res y wakabaki, carne asada, coyotas, hot dogs y otros), se 
cuenta con productos del mar de excelente calidad; además se cuenta con 
mariscos frescos y cocinados, de los que se destaca la cahuamanta. De lo 
anterior se generan negocios y restaurantes que producen y comercializan 
los alimentos señalados, y se han convertido en un soporte de la economía 
y calidad de vida regional.
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Objetivo

Desarrollar un decálogo del emprendedor gastronómico en Cajeme, diag-
nosticando el área de restaurantes de mariscos y cahuamanta, como ali-
mento originario reconocido en el estado de Sonora; con miras a seguir 
aportando evidencias que promuevan a la región como Ciudad Creativa 
de la unesco y que favorezcan la atracción del turismo y calidad de vida.

Fundamentación teórica

A continuación se presentan las definiciones y principales bases teóricas 
que dan sustento a este estudio:

El emprendedor, su origen y contribución económica

El nacimiento de empresas y la supervivencia de otras en un mercado 
competitivo están sujetas al papel que desempeñan emprendedores y 
empresarios. En la historia del pensamiento económico se pueden en-
contrar contribuciones a la formación de empresario y emprendedor, 
que buscan comprender al empresario como agente que produce benefi-
cios mediante la gestión de recursos; adicionalmente, se muestra al em-
prendedor en el rol de innovador, de agente de cambio y oportunista 
para crear nuevas empresas o aprovechar oportunidades de negocios. Es 
importante reconocer los esfuerzos de los Estados latinoamericanos 
para desarrollar la mentalidad emprendedora y la creación de empresas 
con el objeto de impulsar el crecimiento económico de los países y la re-
gión en general (Primo & Turizo, 2016).

Por su parte, Herrera y Montoya (2013) señalan que la complejidad 
del tema no ha permitido que los investigadores se pongan de acuerdo 
en los conceptos y en una única teoría. Pero en su conjunto, se comple-
mentan una de la otra; por tanto, el emprendedor y el emprendimiento 
deben verse como un evento contextual en un ecosistema, bajo un pen-
samiento sistémico que difiere de una persona a otra, de ahí que no se 
deba buscar una receta mágica que conduzca al éxito.

Importancia de las empresas para las regiones de Latinoamérica

Existe una amplia creencia de que el conocimiento y la innovación están 
arraigados al territorio, por lo que cualquier política de desarrollo local 



164

está obligada a potenciar los procesos de innovación desde la dimensión 
regional para que tenga éxito (Llisterri & Pietrobelli, 2011).

Los gobiernos de Latinoamérica desde hace algunas décadas han di-
señado e instrumentado acciones tendientes a fomentar el desarrollo de 
las empresas, especialmente a emprendedores y microempresas que, por 
lo general, son los que requieren mayores apoyos. Los resultados han 
sido variados, dependiendo de los programas, recursos y concepción 
que se ha tenido sobre el sector. En el colectivo de empresas de la región 
los principales problemas tienen que ver con productividad, tecnología, 
conocimiento, innovación, financiamiento, organización en redes, inte-
gración a cadenas globales de valor, marketing, gestión gerencial, entre 
otros. Por ello, los retos tienen que atender esa compleja problemática 
(González & Becerra, 2021). 

Para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económi-
cos  (oecd) (2019), la innovación es clave para que las empresas pue-
dan incrementar la productividad, lo cual conduciría a que reduzcan 
las diferencias respecto a la grande empresa. Un reto importante es que las 
pymes puedan modernizar su logística. Aprovechar las tecnologías de 
la información y las comunicaciones (tic) para acortar distancias, dis-
minuir costos, reducir tiempos de negociación y entrega y desarrollar 
creativos mecanismos de negocio, les ayudaría a mejorar su grado de 
competitividad.

Las pymes y mipymes en México y el sur de Sonora

Las empresas enfrentan problemas como: liquidez limitada, falta de fi-
nanciamiento, falta de redes de apoyo, así como dificultades para inno-
var. Además de estos factores, en las zonas rurales las empresas 
enfrentan también pobreza, migración y creciente demanda de multi-
funcionalidad, lo que obliga a considerar otros sectores, aparte de la 
agricultura, dentro de estos territorios. Ramos et al. (2022) analizaron 
desde una perspectiva teórica los factores que inciden en el desempeño 
organizacional de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) 
del área rural del sur del estado de Sonora, México; encontrando que el 
desempeño de estas generalmente se mide a través de las dimensiones 
operativa y financiera, asimismo, se encontró que factores como la 
orientación emprendedora, el capital social y la innovación son elemen-
tos que impactan el desempeño.
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La gastronomía sonorense y cajemense

La industria gastronómica en Cajeme se encuentra en constante desarrollo 
entorno a la gran variedad de dulces, postres, tamales, bebidas, carnes, cal-
dos y sopas sonorenses representativos de la región (Gobierno de Sonora, 
2022), y muchos negocios o emprendimientos se dedican a la producción 
y venta de estos productos actualmente, dando desarrollo a la economía y 
nuevas empresas que aportan a la economía local, estatal y del país.

Alimentos originarios o adoptados por la región

En Cajeme existen diversas pequeñas y medianas empresas (pymes) y 
emprendimientos a nivel gastronómico, donde venden las comidas típi-
cas y tradicionales de Sonora, como alimentos orientales, entre otros, y 
lo que la mayoría de ellos tiene en semejanza son: un contador o varios 
que están llevando un control de sus recursos y manteniendo en equili-
brio la empresa, buscando maximizar los beneficios y cumplir con todas 
las obligaciones de la empresa; por otro lado, el contador cuenta con la 
responsabilidad profesional de presentar la información contable cuan-
do sea oportuna, verídica y ordenada a los directivos para poder realizar 
una toma de decisiones en tiempo (Franco & Coloma, 2016).

Los productos y alimentos del mar (mariscos y cahuamanta)

Con base en su volumen de captura, México ocupa el tercer sitio en Lati-
noamérica y representa 5.8% de la pesca total en la región, solo por debajo 
de Perú y Chile. De las pesquerías de características oceánicas e industria-
lizadas, es Sonora quien ocupa el primer lugar en términos de volumen de 
captura de especies de alta mar para consumo humano a nivel nacional, 
con 274 307 toneladas, aunque de estas la pesca, distribución, cultivo y 
consumo de camarón se maneja aparte, ya que significa el producto de ma-
yor importancia, aproximadamente 40% en comparación con las demás 
especies (Contreras, 2002; Aguilar et al., 2010; Díaz et al., 2013).

El consumo de alimentos del mar en el estado de Sonora y el noroeste 
de México tiene gran importancia; así, además de la labor primaria de su 
producción, se genera el beneficio de los negocios que los procesan y ge-
neran no solo microempresas familiares de distribución, sino restauran-
tes que dan empleo y sustento a familias de la región; frescos o cocinados 
o ambos, estas empresas ofrecen diversos menús para el consumo local y 
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extranjero, siendo reconocidos por propios y extraños como exquisitos 
y de gran calidad, además del distintivo de originarios.

El turismo y la comida del sur de Sonora

La globalización de la economía mundial intensifica la competencia entre 
los destinos turísticos. Ante ello, resulta necesario emprender esfuerzos 
para mantener la posición privilegiada que actualmente gozan algunos 
países. Tal es el caso de México, que se distingue por ser uno de los líde-
res en el mercado mundial de turismo al ocupar la décima posición en 
recepción de visitantes; pese a esto, aún no ha consolidado la cultura de 
la calidad y competitividad, como consecuencia, muestra una tendencia 
a rezagarse en el ranking de competitividad de los principales destinos 
turísticos en el mundo. Uno de los aspectos que puede apoyar para se-
guir escalando peldaños en el gusto de los turistas es la comida, una 
atracción que nadie puede negar (Ibáñez, 2011).

La promoción de las bondades culinarias en las ciudades de Sonora

Anteriormente, los turistas no se interesaban en los alimentos de los lu-
gares que visitaban ya que les eran desconocidos; sin embargo, esto ha 
cambiado y ahora buscan tener nuevas experiencias, por lo que ya se 
atreven a probar platillos diversos en cuanto a colores y sabores. En este 
contexto, la alimentación y el traslado de los individuos coinciden y se 
articulan elementos que posicionan a los alimentos como un producto 
turístico. En este binomio turismo-alimentos surge la ruta alimentaria 
para potencializar el significado simbólico como facilitadores de la ex-
periencia del visitante, como un instrumento que promueve el desarrollo 
rural con identidad territorial. Por ello ha sido importante identificar ali-
mentos tradicionales de la Ruta del Río Sonora, México, que se posicio-
nan, de acuerdo con los empresarios y consumidores, como los de mayor 
grado de identidad. Se realizó una encuesta a los empresarios de venta de 
alimentos en la zona de estudio, entrevistas y encuestas a consumidores 
y turistas potenciales de la región. Entre 45 distintas comidas tradiciona-
les, las que destacaron como emblemáticas de la zona fueron: tamales, 
“burros” de carne con chile, quesos y postres, como el piloncillo y el ja-
moncillo (Camarena, 2018). 
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Importancia de la contabilidad para restaurantes

Las empresas a nivel gastronómico cuentan con un nivel elevado de in-
gresos diarios por la venta de sus productos, por lo tanto, la inexistencia 
de una contabilidad o contador que mantenga un control sobre los recur-
sos y obligaciones de la empresa, resultaría en fracaso antes de los 5 años 
de actividades, según Acosta (2020), quien además menciona que un 
contador tiene el perfil de un profesional integral con capacidades para 
liderar, y a su vez, busca el desarrollo de las organizaciones por medio de 
su perfil administrativo al ser tan analítico, creativo y estratégico.

Según Franco y Coloma (2016), el objetivo del contador es propor-
cionar información a la gerencia para una acertada toma de decisiones. 
Por eso mismo, uno de los objetivos fundamentales es registrar, en forma 
clara y precisa, todas las operaciones efectuadas por la empresa durante el 
ejercicio fiscal, lo que termina siendo muy necesario al comenzar un nego-
cio, puesto que de esta manera el contador podrá proporcionar a los usua-
rios de la información contable datos oportunos, verídicos y ordenados en 
términos de unidades monetarias, referidos a la situación patrimonial y fi-
nanciera de una empresa a una determinada fecha y los resultados obteni-
dos correspondientes a un determinado tiempo de trabajo; y justamente, 
volviendo al punto principal, esto les permitirá tomar decisiones acertadas 
para prever con bastante anticipación el futuro de la empresa. Partiendo de 
lo anterior, también mencionan que las empresas tienen la necesidad de 
llevar un control de los negociadores mercantiles y financieros con el fin 
de obtener mayor productividad y el aprovechamiento del patrimonio. 
La contabilidad es esencial en el éxito de un negocio, una universidad o 
comunidad, programas sociales o gubernamentales o una ciudad.

El chef y los empleados de restaurante (enfoque al personal)

La estandarización de los productos es un medio para asegurar la calidad 
en el restaurante, ya que la improvisación es un riesgo. En la prestación 
del servicio la estandarización es más compleja, ya que existe la interac-
ción e intervención del cliente. Pero este puede basarse en ciertos linea-
mientos establecidos por el restaurante, los cuales son importantes para 
atender las distintas situaciones que surgen en cada interacción con el 
consumidor, de ahí la importancia del chef y de los empleados ligados al 
servicio directo o administrativo (Vanegas, 2008).
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La buena administración, ligada a un sabor y servicio inigualables, 
es la principal apuesta en la que se juegan su suerte los restaurantes de 
Sonora y del municipio de Cajeme; Ciudad Obregón es, en boca de to-
dos, un lugar para venir a comer, así los emprendedores reconocen que 
es fundamental contar con personal que sepa llevar al paladar de los 
clientes las medidas y combinaciones perfectas en sazón y cantidad. 

Los enfoques de servicio, calidad y precio

Sin profundizar en los diferentes tipos de innovación en las empresas, los 
servicios centrados en las personas son aquellos que pueden ser utiliza-
dos por las empresas restauranteras, ya que su principal objetivo es desa-
rrollar y mantener el bienestar de los consumidores, así como también 
están orientados a mantener el confort del lugar y contar con los servi-
cios adecuados para tratar de que el usuario no busque otros estableci-
mientos para satisfacer sus necesidades y quede satisfecho, además de 
aceptar pagar con un respetable margen de ganancia para el negocio 
(Delgado et al., 2013).

Metodología

En este apartado se señalan los materiales y métodos utilizados para rea-
lizar el diagnóstico:

Tipo de estudio

El presente proyecto de investigación-acción participativa fue de tipo 
exploratorio y corte cualitativo, ya que solo se describen las opiniones y 
propuestas de los restauranteros, se utilizó estadística descriptiva para 
visualizar en tablas los resultados(Schmelkers, 2014).

El diseño fue no experimental, ya que no se manipularon variables ni 
hubo grupo de control, y transversal, pues el instrumento se aplicó en 
una sola ocasión por diferentes vías, como el correo, llamada por teléfo-
no y redes sociales; no hubo muestreo aleatorio, se invitó a conocidos y 
reconocidos empresarios del rubro en el municipio y se trabajó con 
quienes aceptaron participar, para ser así una muestra no aleatoria y por 
conveniencia (Hernández et al., 2014).
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Sujetos

Participaron 20 restauranteros, de 32 a 72 años, con un promedio de 54 
años de edad; 16 hombres y 4 mujeres, de los cuales 80% están casados 
y 20% están solteros o divorciados; en cuanto a su nivel de escolaridad, 
60% refirió contar con licenciatura y 40%, con bachillerato. Finalmente, 
se les cuestionó la antigüedad del puesto o de ellos en el negocio, a lo 
que señalaron que va desde 3 hasta más de 40 años.

Técnicas e instrumento

Se utilizó una encuesta de opinión semiestructurada para entrevistar a 
los restauranteros, principalmente a encargados y dueños, conformada 
por 17 ítems de tipo dicotómicos, escala Likert y opción múltiple, algu-
nas con pregunta abierta para ampliar la información derivada, contó 
además con datos de caracterización de los sujetos participantes y se va-
lidó a través de expertos en el área, quienes opinaron sobre el contenido 
y formato de construcción y aplicación.

Resultados y discusión

Después de charlar con el empresario sobre su negocio y el contexto de 
emprender en la ciudad, se inició con todos preguntando los datos de su 
origen o historia del negocio, ya que el giro fue el principal motivo de 
selección, al ser este un estudio enfocado al área de restaurantes de ma-
riscos y cahuamanta, por ser un alimento típico de la región y de los más 
característicos, junto con la birria, los hot dogs, la carne asada o los ta-
cos, y algunos postres o caldos de las comunidades regionales.

Tabla 1. Respuesta a la pregunta sobre dónde surge la idea de negocio

Opción No. %
Individual 4 20
Familiar 10 50
Herencia 4 20
Por lo laboral 2 10

Fuente: Elaboración propia.
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Respecto a la pregunta sobre dónde surge la idea de negocio, en la 
Tabla 1 se muestra que 50% señaló que en la familia, seguido por heren-
cia, que también se considera familiar, por lo que este rubro destaca por 
sobre las ideas individuales de los emprendedores o dueños o las ideas 
surgidas en empleos anteriores.

Tabla 2. Sobre si el negocio ya está estable

Opción No. %
Sí 15 75
No 5 25

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a si el negocio ya está estable o genera ganancias, 75% de 
los entrevistados señalaron que sí, es decir, 15 de los emprendedores, y 
5 de ellos, que representan 25%, señaló que aún están en proceso de 
consolidarse en un futuro cercano, o al menos eso esperan (ver Tabla 2).

Tabla 3. Respuesta a la pregunta sobre si alguna vez perdieron su 
inversión del negocio y empezaron de nuevo

Opción No. %
Sí 12 60
No 8 40

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a la pregunta de si alguna vez perdieron su inversión o ne-
gocio y empezaron de nuevo, 12 encuestados señalaron que sí, es decir, 
60%, y además comentaron que algunos de ellos más de una vez, pero 
que lo bueno es que no se equivocaron y su terquedad ya está dando fru-
tos (ver Tabla 3).

Tabla 4. Alguna vez tuviste otro giro y lo cambiaste

Opción No. %
Sí 4 20
No 16 80

Fuente: Elaboración propia.
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Respecto a si alguna vez tuvieron o manejaron otro giro en su nego-
cio o cambiaron, solo 20% señaló que sí, mientras 80% dijo que siempre 
ha sido marisquero o cahuamantero (ver Tabla 4).

Tabla 5. Sobre cuánto tiempo tardó en manejar finanzas sanas en el 
negocio

Opción No. %
Entre 1 y 2 años 0 0
Entre 3 y 5 años 6 30
Entre 6 y 10 años 8 40
Más de 10 años 6 30

Fuente: Elaboración propia.

También se les preguntó el tiempo aproximado o el rango que tarda-
ron en posicionarse en o para su mercado o zona, es decir, que sus ven-
tas les permitieron manejarse en números negros, a lo que todos, o bien 
100%, señalaron que entre 3 y 10 años al menos, es decir, 30% que entre 
3 y 5 años, 40% que entre 6 y 10 años y el restante 30% dijo que más de 
10 años (ver Tabla 5).

Tabla 6. Sobre qué tanto considera que influye el recurso humano para 
el éxito de un negocio culinario

Opción No. %
Mucho 4 20
Regular 10 50
Poco 4 20
Nada 2 10

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a la pregunta sobre la influencia que consideran que tiene 
el personal o recurso humano del negocio o restaurante para que se man-
tenga o tenga éxito, 70% señaló que de regular a mucho, mientras que el 
restante 30% dijo que poco o nada (ver Tabla 6).
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Tabla 7. Sobre si siguen manejando los mismos proveedores desde otros 
intentos de negocio del mismo giro

Opción No. % Por qué
Sí 8 40 -Calidad del producto

-Seguridad de existencia
-Puntualidad al entregar
-Precios
-Están cerca

No 12 60 -Ellos cambiaron de negocio o giro
-Subieron de precios
-Bajaron su calidad

Fuente: Elaboración propia.

También se preguntó a los empresarios si continúan manejando la 
misma cartera de proveedores en este o desde sus otros negocios del 
mismo giro, a lo cual 40% señaló que sí y 60% que no; argumentando 
los primeros que las razones para continuar siendo sus clientes princi-
palmente fue por la calidad de su producto, el manejo de sus existencias 
o seguridad de que tendrán productos, su puntualidad, sus precios o que 
están cerca para atender; por otra parte, los que cambiaron de proveedores 
señalan como causas, porque ellos cambiaron de giro, subieron sus 
precios o bajaron la calidad o cantidad de sus productos (ver Tabla 7).

Tabla 8. Sobre qué o quién recomiendan que controle las pérdidas o 
mermas

Opción No. %
Experiencia (tú mismo) 5 25
Asesor o cp 10 50
Chef o empleado 5 25

Fuente: Elaboración propia.

Respecto a su recomendación para el control de pérdidas o mermas, 
la mitad, o 50%, señaló que debería hacerlo un asesor de la empresa o su 
contador, 25% señaló que el encargado o dueño puede hacerlo por expe-
riencia, o bien el chef o empleado de confianza en el restante 25%, res-
pectivamente (ver Tabla 8).
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Tabla 9. Sobre si creen que es necesario tener un asesor contable para 
emprender

Opción No. %
Sí 16 80
No 4 20

Fuente: Elaboración propia.

Posteriormente se les preguntó si creen que es necesario para los res-
taurantes de mariscos y de cahuamanta tener un asesor contable o em-
pleado contador que lleve sus finanzas para poner o emprender el 
negocio, a lo que 80% respondieron que sí, mientras que 20% no lo con-
sideró importante (ver Tabla 9).

Tabla 10. Por qué crees que en los emprendimientos culinarios o de 
gastronomía popular no se considera necesario contar con un 

contador público

Opción No. %
Gasto 20 100
Desconocimiento de las ventajas 0 0
Desidia 0 0
Desinterés 0 0

Fuente: Elaboración propia.

Acto seguido, se les preguntó por qué creen que en algunos negocios 
o restaurantes de su tipo no consideran importante contar con un contador 
público para que les maneje sus finanzas, 100% dijo que era porque lo 
consideraban un gasto, y abundaban que al empezar no es indispensa-
ble, pero que al ir creciendo fue cada vez más importante (ver Tabla 10).

Tabla 11. Sobre si cada área del negocio debe tener un presupuesto

Opción No. %
Sí 20 100
No 0 0

Fuente: Elaboración propia.
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Respecto a la pregunta de los presupuestos que deben asignarse a 
cada área del negocio o restaurante para su funcionamiento, 100% de 
los dueños o encargados de los emprendimientos locales señalaron que 
sí, que es importante que cada área tenga su presupuesto (ver Tabla 11).

Tabla 12. Cuáles considera que son los elementos o recursos humanos 
indispensable para un negocio de comida (puede señalar más de uno)

Opción No. %
Encargado o dueño 20 100
Administrador o cp 4 20
Chef o cocinero 20 100
Mesero o empleado 20 100

Fuente: Elaboración propia.

Sin embargo, al preguntarles qué personal consideran más importan-
te para el manejo de su restaurante o negocio, 100% señaló y reiteró que 
el dueño, el cocinero y los meseros son indispensables para el buen fun-
cionamiento del emprendimiento, mientras que solo 4 o 20% señaló al 
administrador o contador, en concordancia con lo señalado en la Tabla 
10 (ver Tabla 12).

Tabla 13. Alguna vez ocupaste un socio capitalista

Opción No. %
Sí 8 40
No 12 60

Fuente: Elaboración propia.

Respecto a la pregunta de si alguna vez ocuparon o tuvieron un socio 
capitalista en el negocio, 40% señaló que sí, mientras el restante 60% 
señaló que no, argumentando además que en algunos casos es un nego-
cio familiar o heredado de padres a hijos (ver Tabla 13).
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Tabla 14. Consideras factible actualmente que se emprenda en este ramo

Opción No. %
Sí 12 60
No 8 40

Fuente: Elaboración propia.

Sobre si consideraban o consideran factible que se emprenda en este 
ramo de los restaurantes o negocios de mariscos y cahuamanta, o bien 
en el área culinaria en general, 60% señaló que sí, mientras el restante 
40% dijo que no, argumentando que ya hay muchos y se está saturando 
el mercado o se hacen competencia y baja la posibilidad de crecer o 
apuntalarse, asegurando la continuidad de su éxito (ver Tabla 14).

Tabla 15. Crees que todas las empresas medianas o chicas deberían 
tener con un contador

Opción No. %
Sí 16 80
No 4 20

Fuente: Elaboración propia.

Sobre la pregunta de que, si todas las pymes o mipymes de la región 
debieran contar con un contador que les lleve sus finanzas o administra-
ción del negocio, 80% señaló que sí lo considera importante, mientras 
que solo 20% no lo consideró relevante (ver Tabla 15).

Tabla 16. Cuáles son las ventajas de tener un contador (puede señalar 
más de uno)

Opción No. %
Control de gastos 20 100
Manejo de cuentas 20 100
Declaraciones o sat 10 50
Otras: facturación, bodega, compras, rh, control o 
manejo de proveedores

Fuente: Elaboración propia.
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Respecto a las ventajas de tener contador, coincidieron todos (100%) 
que ayuda a controlar gastos, a manejar las cuentas y, 50%, también para 
llevar las declaraciones; otros comentarios adicionales que mencionaron 
fueron: la facturación, supervisar la bodega o almacén, hacer compras, 
los recursos humanos, nóminas, contratación, proveedores, costos y más 
(ver Tabla 16).

Tabla 17. ¿Qué recomiendas cuidar a los nuevos emprendedores del 
área de mariscos o cahuamanta?

Opción No. %
Higiene 4 20
Caducidad 8 40
sat 4 20
Chef 2 10
Ubicación 2 10
Otros: proveedores, congeladores, carta, precios, 
creatividad, atención o servicio

Fuente: Elaboración propia.

Finalmente, en las recomendaciones a seguir en este tipo de negocios 
o restaurantes de mariscos y cahuamanta para las personas que deseen 
emprender, señalaron principalmente cuidar la caducidad de los produc-
tos con 40%, la higiene del restaurante y las declaraciones ante el sat 
con 20%, cuidar a su chef o cocinero y la ubicación del negocio con 
10%, respectivamente; también agregaron otras recomendaciones, 
como cuidar a sus proveedores, tener buenos congeladores, su carta o 
presentación de la imagen de sus productos, sus precios competitivos, 
su creatividad e innovación y la calidad de su servicio (ver Tabla 17).

Estos resultados coinciden con los autores que señalan la importan-
cia y utilidad de tener un contador, gerente o líder que ayude a controlar 
los procesos de administración o manejo de cuentas, además de los refe-
rentes a proveedores, sat, recursos humanos y demás; lo que asegura 
que no haya desenfoque en el servicio o producto, así como sus estrate-
gias de mercadeo, y ello haga más factible que la empresa sobreviva y 
crezca, lejos de cerrar en los primeros años de su conformación (Acosta, 
2020; Franco & Coloma, 2016).
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Conclusiones y prospectiva

Se logró el objetivo de avanzar en la obtención de información para la 
conformación de un decálogo que oriente el comportamiento de las em-
presas o emprendimientos del sector gastronómico en la región, diag-
nosticando ahora el rubro de los mariscos y cahuamantas, con miras a 
seguir posicionando a Cajeme y Sonora como lugares dentro del mapa 
de las preferidas para visitar por su riqueza en platillos y sabor de los 
mismos. Lo que ha de ser útil para obtener evidencias que apoyen la 
candidatura de Ciudad Obregón a ser Ciudad Creativa en el rubro gas-
tronómico para la unesco, y así mejorar la calidad de vida de la región 
y de sus habitantes.

Se espera que estas orientaciones sirvan a los restaurantes y sus líde-
res en la región para actuar con miras a posicionarse en el mercado y 
también les den idea de cómo administrar mejor su negocio, lo que ha de 
ser factor para que sobrevivan y crezcan en el rango de los 5 a 10 años 
de su creación, y que sepan sacarlo adelante. Se espera seguir obteniendo 
información de otros giros culinarios y de otras áreas tradicionales de 
sectores culturales, económicos, artísticos, originarios, productivos, edu-
cativos, tradicionales, y otros, que ayuden a conformar decálogos que sean 
útiles para visualizar a la región con sus bondades, pues los defectos es lo 
primero que se ve y hay que hacer equilibrio contra ese peso negativo.

Se señala que este proyecto y resultados son parte de las aportacio-
nes que se han ido obteniendo de los sectores e instituciones que apoyan 
la idea de rescatar a Cajeme en los diferentes rubros culturales-artísti-
cos, educativos, ecológicos, económicos, de infraestructura, valores y 
demás, para seguir siendo o ser cada vez más el mejor lugar para vivir. 
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