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INTRODUCCIÓN

Los avances tecnológicos, a lo largo de la historia de la humanidad, han 
aportado grandes beneficios que nos han ayudado a hacer de nuestras vi-
das algo mejor y más sencillo. En el mundo actual, el uso de la tecnología 
es parte de nuestro quehacer cotidiano. Desde el momento en que nos le-
vantamos hasta que nos vamos a dormir, estamos rodeados de herramien-
tas tecnológicas que nos ayudan a hacer eficientes nuestras actividades. 

La tecnología se encuentra en todas partes. Particularmente en la edu-
cación, docentes y alumnos tienen la obligación intrínseca de aprender a 
utilizar herramientas tecnológicas para desempeñar a plenitud las activi-
dades propias de cada una de sus funciones. Si bien no es garantía de una 
mejor educación el empleo de la tecnología sin fundamento alguno o sin 
un objetivo de aprendizaje claro, es innegable que, para lograr el éxito, 
tanto docentes como alumnos deben adquirir competencias o aptitudes 
tecnológicas.

En este sentido, la presente obra recoge diversos trabajos de investi-
gación que analizan y exponen los hallazgos sobre aspectos de la correla-
ción tecnología-educación. En ellos se abordan las tendencias educativas 
de la actualidad, el desarrollo y la evaluación de competencias digitales, 
la repercusión de las competencias en la práctica docente, y el uso de la 
tecnología y su relación con el desarrollo de competencias profesionales, 
entre otros temas.

Uno de los trabajos aborda la competencia digital en la docencia uni-
versitaria. En él se evalúan las dimensiones de la competencia digital de 
los docentes de una universidad pública mexicana y, a partir de ello, se 
describe la apropiación de tecnologías digitales. 

Otro de los trabajos desarrollados se centra en el desarrollo de las 
competencias didáctico-digitales. A través de esta investigación se buscó 
responder a la pregunta de cómo las tendencias educativas desarrollan las 
competencias didáctico-digitales.
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Introducción

Por otra parte, en uno de los trabajos se analiza el desarrollo de las 
competencias profesionales y su relación con el aprendizaje móvil. El pro-
pósito de los involucrados en este estudio fue asociar los resultados entre el 
desarrollo de las competencias profesionales y las prácticas educativas con 
el uso de tecnologías digitales.
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LA COMPETENCIA DIGITAL 
EN LA DOCENCIA UNIVERSITARIA; 

UNA EVALUACIÓN DE SUS 
DIMENSIONES Y ÁREAS1

Miriam Andrea Gómez Camarena2

Héctor Hugo Zepeda Peña3

Hugo Isaac Galván Álvarez4

RESUMEN 

La competencia digital es indispensable en el perfil profesional de los pro-
fesores universitarios, y actualmente se considera un requisito para enfren-
tar los retos que demanda la sociedad del siglo xxi. Este campo envuelve 
componentes como la alfabetización tecnológica, la formación digital, la 
práctica educativa y las actitudes frente al uso de la tecnología. Conocer 
la situación real de su inclusión es relevante para mejorar la práctica do-
cente en la educación superior. El propósito de la investigación consistió 
en evaluar las dimensiones de la competencia digital en profesores de una 
universidad pública de México y describir la apropiación de tecnologías 
digitales. La metodología utilizada fue mixta, con un enfoque descriptivo. 
La población fue determinada por muestreo probabilístico simple, y estu-
vo integrada por 127 profesores participantes.

1. Derivado del proyecto de investigación Evaluación de la competencia digital que poseen 
profesores y alumnos y su fortalecimiento a través de las tecnologías.

2. Universidad de Guadalajara. mandrea.gomez@alumnos.udg.mx
3. Universidad de Guadalajara. hector.zepeda@academicos.ugd.mx
4. Universidad de Guadalajara. hugo.galvan@academicos.udg.mx
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Los resultados esbozan un perfil claro, pero no uniforme, de la com-
petencia digital del profesor universitario. Estos manifiestan un dominio 
alto de herramientas tecnológicas, como computadoras e internet, crea-
ción de textos y presentaciones para clases. Moderadamente emplean re-
des sociales, plataformas de aprendizaje electrónico (e-learning) y recursos 
en la nube. Las limitaciones se centran en la edición de contenidos en 
línea (online), el uso de aplicaciones multimedia, el uso poco ético-legal 
de Internet y el desconocimiento sobre tecnologías emergentes y proto-
colos de ciberseguridad. En conclusión, los participantes poseen un nivel 
moderado-alto en el uso, la apropiación, la aplicación y domino de las 
dimensiones y áreas de la competencia digital.

Palabras clave: competencia digital, docencia universitaria, evaluación

ABSTRACT

Digital competence is fundamental in the professional profile of univer-
sity professors, considered as a requirement to face the challenges deman-
ded by the 21st century society. This field involves components such as 
technological literacy, digital training, educational practice and attitudes 
to use of technology. Knowing the real situation of their inclusion is re-
levant to improve teaching practice in higher education. The purpose of 
the research was to evaluate the dimensions of digital competence in pro-
fessors from a public university in Mexico and describe the appropriation 
of digital technologies. A mixed methodology used in study, employing a 
descriptive approach. The population was determined by simple probabi-
lity sampling, made up of 127 teachers.

The results outline a clear and non-uniform profile of the university 
professor’s digital competence. They present a high command of techno-
logical tools such as computers and the Internet, text creation and pre-
sentations for classes. They moderately use social networks, E-Learning 
platforms and resources in the cloud. The limitations focus on the editing 
of online content, use of multimedia applications, unethical-legal use of 
the Internet, ignorance about emerging technologies and cyber security 
protocols. In conclusion, the participants have a moderate-high level in 
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the use, appropriation, application and mastery of the dimensions and 
areas of digital competence.

Keywords: digital competence, university teaching, evaluation

INTRODUCCIÓN 

Las tecnologías digitales han supuesto la revolución educativa más impor-
tante de las últimas décadas, han forzado y modificado la forma de con-
cebir y planificar y el acontecer del proceso de enseñanza-aprendizaje (Vera 
Noriega, Torres Moran y Martínez García, 2014, p. 144). Estos autores se-
ñalan que la interactividad, la ruptura de las barreras espacio-temporales, el 
contexto social y la creciente aparición de nuevas y mejoradas tecnologías y 
dispositivos hacen indispensable e inherente la renovación del estilo de ense-
ñanza tradicional. Su uso en la educación superior permite involucrar tanto 
a estudiantes como a profesores en nuevas formas de enseñanza-aprendizaje, 
y hace indispensable el desarrollo de la competencia digital.

Está ampliamente admitido que integrar las tecnologías digitales en el 
proceso educativo ofrece nuevas oportunidades de aprendizaje, fortalece la 
enseñanza innovadora y mejora los resultados del aprendizaje de los estu-
diantes. Por ello, Loaiza Álvarez (2017) declara que para tener un impacto 
positivo deben atenderse ciertas condiciones, entre ellas asegurar que los 
profesores tengan tanto las competencias adecuadas como la actitud para 
afrontar estos cambios.

La universidad se enfrenta a un proceso de cambio por dos motivos: 
el primero, la influencia del contexto mediato a través de las demandas de 
acreditación y certificación. El segundo, los procesos de cambio interno 
generados para responder a esas demandas (Vigo Vargas, 2018). La misma 
autora señala que la aparición de nuevas tecnologías digitales, las nuevas 
concepciones del perfil profesional, el desarrollo económico y social carac-
terizado por la producción/venta de conocimientos, y los cambios en las 
políticas nacionales e internaciones en educación superior, demandan una 
renovación pedagógica y disciplinar del perfil docente.

En la educación superior, Rangel Baca (2015) expone la necesidad 
vital de la renovación pedagógica y profesional en la formación y la capa-
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citación del profesorado universitario, quien debe aprender, modificar lo 
aprendido e incluso desaprender para comprender las dimensiones de la 
competencia digital y su relación con la enseñanza. Se puede decir que esta 
postura “obliga” a los profesores a identificar, adaptar, apropiar y transferir 
tecnología para innovar procedimientos o soluciones tangibles durante su 
práctica docente.

Por otra parte, Marín, Vázquez, Llorente y Cabero (2012) señalan 
que, ante los cambios tecnológicos y científicos, es necesario que la educa-
ción se encamine a estándares de calidad, y permita la formación de profe-
sionales capaces de manejar efectivamente la tecnología. Por este motivo, 
se evidencia que los profesores deben afrontar un cambio de actitud crítica 
ante las competencias digitales en su práctica docente, con el propósito de 
fortalecer las dimensiones de la competencia digital, y considerarla como 
un recurso de gran valor en su vida profesional y cotidiana.

En la región Costa Norte del estado de Jalisco, México, existen esfuer-
zos que bosquejan un panorama general sobre el abordaje de las compe-
tencias digitales en la docencia universitaria. Al ser una zona geografía de 
gran crecimiento poblacional, económico, cultural, social y, sobre todo, 
con gran demanda de servicios educativos, exige la contextualización en 
cuanto a este campo de estudio. 

PROPÓSITO 

La investigación atiende en parte la necesidad de renovación y actualiza-
ción, debido a que no se cuenta con un estudio reciente de manera local 
y regional que muestre el estado actual de las competencias digitales que 
presentan los profesores adscritos a instituciones públicas de educación su-
perior. Además, en las universidades participantes no existen registros de 
propuestas que atiendan la identificación o, en su caso, el fortalecimiento 
de las áreas y dimensiones de la competencia digital. 

La presente investigación pretende evaluar las dimensiones de la com-
petencia digital que poseen los profesores universitarios adscritos a una 
institución pública de educación superior de la Costa Norte del estado de 
Jalisco, y a su vez describir la apropiación de tecnologías digitales median-
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te la aplicación de un instrumento validado que permita obtener informa-
ción pertinente sobre las actitudes, el dominio, los usos, las limitaciones y 
las áreas de oportunidad de los docentes en las diversas dimensiones que 
constituyen la competencia digital.

REVISIÓN DE LA LITERATURA ESPECIALIZADA

Para una mejor estructura y organización, el marco teórico que sustenta la 
presente investigación se aborda en siete subapartados que bosquejan un 
estado del arte sobre la competencia digital docente, y exponen sus dimen-
siones y áreas de trabajo, así como las competencias clave para el desarrollo 
y la apropiación de los recursos y tecnologías digitales.

a) El concepto de competencia
Las competencias constituyen un verdadero fenómeno que reestructura 
una visión abierta y dialéctica; algunos autores la definen como la ca-
pacidad para movilizar diversos recursos cognitivos para hacer frente a 
un tipo de situaciones (Perrenoud, 2000). En otras palabras, el término 
competencia se refiere a la capacidad de transferir lo aprendido, de tener 
autonomía en el aprendizaje y de resolver problemas. Asimismo, Zabala y 
Arnau (2005) señalan que ser competente implica un grado de autonomía 
que permita la transferibilidad del saber a otros contextos y la posibilidad 
de poder seguir aprendiendo a lo largo de la vida profesional.

El termino competencia ha sido adoptado y es ampliamente utilizado 
en educación para referirse a metas específicas de aprendizaje y de desem-
peño. Por ello Pappatheodorou Schmill (2009) señala que las competen-
cias educativas, o competencias de aprendizaje, definen concretamente lo 
que se desea aprender y saber hacer al finalizar una clase o actividad; in-
volucran los conocimientos de la información relacionada con la meta en 
cuestión, el desarrollo de habilidades y destrezas requeridas para su apli-
cación práctica, y los valores que se traducen en la disposición y la actitud 
para llevarlo a cabo. Por otra parte, Sacristán (2011, en Vigo Vargas, 2018) 
especifica que el concepto de competencia se ha ido incorporando al cu-
rrículo de las instituciones educativas, y se aborda desde categorías como 
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básicas, genéricas, transversales y específicas, y hace énfasis en la importancia 
de identificar cuántas y cuáles son las que se deberían implementar.

A modo de cierre, el término competencia, de acuerdo con Contreras 
(2019), ha ido adquiriendo a lo largo de los últimos años una importancia 
bastante relevante en cuanto a educación, sobre todo desde la implanta-
ción del aprendizaje por competencias en diferentes contextos y ámbitos 
educativos. En este sentido, el termino competencia puede referirse a la 
capacidad de analizar, razonar y comunicarse efectivamente conforme se 
presentan, resuelven e interpretan problemas en una variedad de áreas 
(Gallego, Gámiz y Gutiérrez, 2010).

b) El concepto de competencia digital
En este sentido, Herreros Martínez (2014) recuerda que en 2006 la Comi-
sión Europea señaló, en su estrategia Replantear la Educación, la necesidad 
de utilizar las tecnologías digitales, por considerar la competencia digital 
como un requisito clave para beneficiarse por completo de las posibilida-
des reales que ofrece la inclusión de la tecnología en el ámbito educativo. 
En este sentido, la definición de competencia digital implica el uso crítico 
y seguro de las tecnologías de la sociedad de la información para el trabajo, 
el tiempo libre y la comunicación. 

La estrategia Replantear la Educación, por parte de la Comisión Euro-
pea, señala Ferrari (2013), donde la pertinencia de las competencias digitales 
en pleno siglo xxi, consta de integrar la tecnología y aprovecharla de forma 
eficaz en los centros formativos, también facilita el acceso a la educación a 
través de recursos educativos abiertos y por las oportunidades sin preceden-
tes que los nuevos medios ofrecen para la colaboración profesional, la reso-
lución de problemas y la mejora de la calidad y la equidad de la educación. 

La competencia digital se reconoce y define como una de las compe-
tencias clave para el aprendizaje permanente. El informe de la Comisión 
Europea (2018) la define como el uso seguro, crítico y responsable de las 
tecnologías digitales para el aprendizaje, el trabajo y la participación en la 
sociedad, así como la interacción con dichas tecnologías.

La competencia digital, de acuerdo con Callejas, Salido y Jerez (2016), 
es el uso seguro y crítico de las tecnologías de la sociedad de la informa-
ción para el trabajo, el ocio y la comunicación. Es relevante exponer que 
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diversos autores, como Zepeda, Méndez y Galván (2018), De Moya y Có-
zar (2015) y Rangel Baca (2015) coinciden en señalar que la competencia 
digital es el conjunto de conocimientos, capacidades y actitudes necesarios 
para buscar información, apropiarse de ella y tratarla, así como utilizarla 
de forma crítica, eficiente y sistemática.

c) La competencia digital docente
Al igual que el resto de los ciudadanos, los profesores deben adquirir las 
destrezas digitales necesarias para la vida personal y profesional y para para 
participar en la sociedad digital. Ser digitalmente competentes y capaces de 
usar las tecnologías digitales de forma segura, crítica y responsable es vital 
para que los docentes puedan servir de guías a las próximas generaciones 
de estudiantes. Sin embargo, como señalan Redecker y Punie (2017), los 
profesores necesitan adquirir y desarrollar un conjunto de competencias 
específicas que les permitan aprovechar al máximo las tecnologías digitales 
para transformar su práctica educativa, mejorar sus procesos de enseñan-
za-aprendizaje, desarrollar nuevas modalidades de evaluación, implemen-
tar nuevas formas de comunicación y colaboración con los actores de la 
educación y, sobre todo, utilizar contenidos y recursos innovadores.

La importancia del profesorado y de su capacidad de usar las tecno-
logías con fines pedagógicos, han sido redactadas en el Estudio Interna-
cional sobre Competencias Digitales publicado por la Comisión Europea 
(2014), el cual expone que el uso de herramientas de aprendizaje basadas 
en tecnologías no es, en sí, de importancia fundamental para mejorar el 
resultado del trabajo educativo. La eficacia de las pedagogías facilitadas 
por las tecnologías digitales depende en buena medida de la forma en que 
se aplica la nueva tecnología en el aula. El docente tiene gran responsabili-
dad en la incorporación de las tecnologías en el contexto educativo, así lo 
reconoce también la oecd (2019), la cual indica que su uso inadecuado o 
inseguro puede tener incluso efectos negativos sobre el proceso educativo, 
y convertir las oportunidades de transformación en riegos latentes y en 
ocasiones catastróficos. Por lo tanto, el accionar fundamental del profeso-
rado garantiza un empleo adecuado de las tecnologías digitales.

En este sentido, podemos deducir que la competencia digital docente 
es una meta competencia o una competencia de competencias, porque 
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implica la integración, la interiorización y la puesta en práctica de un con-
junto de habilidades técnicas y transversales para el manejo de herramien-
tas y contenidos digitales dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje 
(Merayo López-Huerta, 2019).

La competencia digital docente son los conocimientos, habilidades 
y destrezas que los docentes deben dominar para ejercer como guía en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de su alumnado, haciendo uso eficaz 
de las tecnologías digitales, como recurso educativo y como contenido 
didáctico (Hoyos, 2014). 

d) Las áreas y dimensiones de la competencia digital
En la actualidad, las competencias comunicativas, éticas o intelectuales, 
por mencionar solo algunas, ya no son suficientes para garantizar un buen 
desempeño docente. En este sentido, García Aretio (2014) señala que en 
los nuevos entornos educativos, donde el conocimiento se ha convertido 
en la principal fuente de riqueza y las tecnologías digitales en las herra-
mientas más efectivas para su producción y difusión, el docente debe ser 
capaz de activar otro tipo de recursos que le permitan usar efectivamente 
la tecnología, especialmente en su práctica docente. 

De acuerdo con Herreros Martínez (2014), el anexo Competencias cla-
ve para el aprendizaje permanente: Un marco de referencia europeo estable-
ce ocho competencias que todas las personas precisan para su realización y 
desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social 
y el empleo; ellas son: 
1. Comunicación en la lengua materna; habilidad para expresar e inter-

pretar conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones de 
forma oral y escrita, y para interactuar lingüísticamente de una ma-
nera adecuada y creativa en todos los posibles contextos sociales y 
culturales.

2. Comunicación en lenguas extranjeras; implica la mediación y la com-
prensión intercultural de una lengua adicional a la materna.

3. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología; 
se refiere a la capacidad de desarrollar y aplicar un razonamiento ma-
temático para resolver problemas diversos de la vida cotidiana, ade-
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más del dominio, la utilización y la aplicación de conocimientos y 
metodología empleados para explicar la naturaleza.

4. Competencia digital; conlleva un uso seguro y crítico de las tecnologías 
digitales.

5. Aprender a aprender; que es la capacidad de emprender y organizar un 
aprendizaje, individualmente o en grupos.

6. Competencias sociales y cívicas; son las competencias personales, inter-
personales e interculturales necesarias para participar de manera eficaz 
y constructiva en la vida social y profesional.

7. Sentido de la iniciativa y espíritu de empresa; consiste en la habilidad 
de transformar las ideas en actos; está relacionado con la creatividad, 
la innovación y la asunción de riesgos, así como con la habilidad para 
planificar y gestionar proyectos con el fin de alcanzar objetivos.

8. Conciencia y expresión cultural; es la conciencia de la importancia de 
la expresión creativa de ideas, experiencias y emociones a través de 
distintos medios.

Las competencias claves se consideran igualmente importantes, ya que 
cada una de ellas debe contribuir al éxito en la sociedad del siglo xxi. Las 
primeras cinco competencias constituyen un fundamento esencial para el 
aprendizaje, incluyendo el pensamiento crítico, la creatividad, la resolu-
ción de problemas y la toma de decisiones.

La competencia digital forma parte de las competencias claves decla-
radas como prioritarias por la Unión Europea, que obliga al uso seguro 
y crítico de las tecnologías para el trabajo, el ocio y la comunicación. Se 
sustenta en las habilidades básicas de usos de recursos tecnológicos como 
computadoras, dispositivos móviles e Internet para obtener, evaluar, pro-
ducir e intercambiar información, además de comunicarse y de participar 
en redes de colaboración mediante la formación y la capacitación en las 
veintiuna competencias catalogadas en cinco áreas de la competencia di-
gital, establecidas en el marco común de competencia digital docente por 
el intef (2017). Estas áreas de competencia digital del Marco Común 
Europeo y sus respectivas competencias básicas pueden resumirse de la 
siguiente forma: 
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1. Información y alfabetización informacional: es la capacidad para iden-
tificar, localizar, obtener, almacenar, organizar y analizar información 
digital, datos y contenidos digitales, evaluando su finalidad y rele-
vancia para las tareas docentes. Esta área desarrolla tres competencias 
básicas: (1) navegación, búsqueda y filtrado de información, datos y 
contenido digital, (2) evaluación de información, datos y contenido 
digital, y (3) almacenamiento y recuperación de información, datos y 
contenido digital.

2. Comunicación y colaboración: es la capacidad de comunicarse en entor-
nos digitales, compartir recursos por medios de herramientas en red, 
colaborar mediante herramientas digitales, interaccionar y participar 
en comunidades y redes. Las competencias de esta área son: (4) In-
teracción mediante tecnologías digitales, (5) compartir información 
y contenidos, (6) participación ciudadana en línea, (7) colaboración 
mediante canales digitales, (8) netiqueta (normas y políticas de con-
ducta en interacciones en línea), y (9) gestión de la identidad digital.

3. Creación de contenido digital: se desarrollan las competencias de: (10) 
Creación y edición de contenidos nuevos (textos, imágenes, videos, 
audios, animaciones, etcétera), (11) integración y reelaboración de 
conocimientos y contenidos previos y realización de producciones 
artísticas y contenidos multimedia, (12) programación informática 
y funcionamiento de software, y (13) aplicación de los derechos de 
propiedad intelectual y las licencias de uso. 

4. Seguridad: privilegia la protección de datos e información personal, 
la protección de la identidad digital, el uso de medidas de seguridad 
de manera responsable y sostenible. Las competencias que se trabajan 
dentro de la misma son: (14) Protección de dispositivos y de conteni-
do digital; (15) la protección de datos personales e identidad digital; 
(16) Protección de la salud y el bienestar; y (17) Protección del en-
torno.

5. Resolución de problemas: concerniente al proceso de toma de decisiones 
informadas sobre las herramientas digitales más convenientes según el 
propósito o la necesidad, se usan las tecnologías de forma creativa, se 
resuelven problemas técnicos y se actualiza su propia competencia y 
las de otros. Las competencias que desarrolla son: (18) Resolución de 
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problemas técnicos; (19) Identificación de necesidades y respuestas 
tecnológicas; (20) Innovación y uso de la tecnología digital de forma 
creativa; y (21) Identificación de lagunas en la competencia digital.

De acuerdo con el intef (2017), las tres primeras dimensiones de la com-
petencia digital, (Información y alfabetización informacional, Comuni-
cación y colaboración y Creación de contenido digital) son bastante li-
neales en cuanto al desarrollo de sus competencias clave. Por otro lado, 
las dimensiones restantes (Seguridad y Resolución de problemas) son más 
transversales. Esto significa que, mientras las áreas 1 al 3 tratan compe-
tencias que pueden volver a exponerse en términos de actividades y usos 
específicos de la persona o grupo de personas, las áreas 4 y 5 se aplican a 
cualquier tipo de actividad llevada a cabo a través de medios y recursos 
digitales.

e) Las dimensiones de la competencia digital docente
La integración de las tecnologías digitales en la educación exige un cambio 
en el perfil profesional de los profesores universitarios; es decir, demanda 
la ampliación o la profundización del conjunto de competencias que iden-
tifican la formación del docente para apropiarse, en condiciones óptimas, 
de las responsabilidades, las tareas y el desarrollo de funciones de profe-
sión. La competencia digital también expone una clasificación conforme 
a sus dimensiones de desarrollo; en este caso, la unesco (2011) propuso 
desarrollar la competencia digital docente en cinco dimensiones, descritas 
en la tabla 1. 
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Tabla 1
Dimensiones de la competencia digital docente

Dimensiones Descripción y características
Dimensión 
tecnológica

Utiliza las tecnologías, incorpora los conocimientos básicos sobre el 
funcionamiento de las tecnologías digitales y redes, además del manejo de 
los programas de productividad, mantenimiento y seguridad de equipos 
informáticos.

Dimensión 
informacional

Consiste en transformar la información en conocimiento; de aquí se 
deriva la habilidad necesaria para el tratamiento (búsqueda, selección, 
almacenamiento, recuperación, análisis y presentación) de la información 
procedente de distintas fuentes, soporte o lenguaje.

Dimensión 
axiológica

Sabe actuar con responsabilidad. Se describe como una disposición 
personal para integrar las tecnologías digitales a la vida integral, aplicando 
los valores y principios que aseguren un uso correcto de la información y 
de la tecnología.

Dimensión 
pedagógica

Creación de contenidos y diseño de ambientes de aprendizaje 
utilizando las tecnologías digitales, destacando el conocimiento sobre 
las implicaciones del uso y las posibilidades de aplicación en diversos 
contextos, incluida la educación.

Dimensión 
comunicativa

Conjunto de conocimientos y habilidades necesarios para establecer y 
mantener contacto con las personas (profesores-alumnos principalmente) 
usando las tecnologías digitales, con el propósito de compartir ideas, 
conocimiento y experiencias y enriquecer el proceso educativo.

Fuente: Elaboración propia.

A partir de estas dimensiones, Rangel (2014) señala que los docentes efi-
caces en el uso de las tecnologías digitales deben ser capaces de (a) facilitar 
e inspirar el aprendizaje y la creatividad de los estudiantes, (b) diseñar y 
desarrollar experiencias de aprendizaje y evaluaciones propias de la era 
digital, (c) modelar el trabajo y el aprendizaje característicos de la edu-
cación para el siglo xxi, (d) promover y ejemplificar ciudadanía digital y 
responsabilidad, y (e) comprometerse con el crecimiento profesional y el 
liderazgo.

f ) Estudios similares
Actualmente, a pesar de existir estudios similares, ninguno se ha desarro-
llado en las instituciones de educación superior participantes que guarde 
relación con la propuesta de identificación y evaluación de las competen-
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cias digitales de profesores universitarios. Sin embargo, en la revisión de 
literatura especializada sí podemos encontrar estudios que abordan algu-
nas de las áreas de la competencia digital por separado. En la república 
mexicana se pueden consultar los siguientes estudios similares: 
• Evaluación de competencias básicas en tic en docentes de educación su-

perior en México. Publicado por Vera, Torres y Martínez (2014). Este 
estudio evaluó las competencias básicas en tic de docentes en edu-
cación superior en México. Entre los resultados se destacó que los 
docentes poseen un dominio de moderado a moderado alto de las 
tecnologías de la información y comunicación. El estudio resalta que 
el uso didáctico de las tecnologías digitales está relacionado con las 
necesidades de formación profesional de los docentes. 

• Por otra parte, Rangel Baca (2015) publicó su estudio denominado 
Competencias docentes digitales; propuesta de un perfil. Dicho artículo 
presenta la propuesta de un perfil de competencias docentes digitales 
donde se describe el perfil del profesor integrado en 52 indicadores 
de logro correspondiente a trece competencias agrupadas en tres di-
mensiones: tecnológica, informacional y pedagógica. Para finalizar se 
resalta la importancia de reconocer el impacto y las posibilidades de 
uso de las tecnologías digitales en la educación.

Con respecto a estudios similares fuera de México, se consultaron las in-
vestigaciones siguientes: 
• La investigación de Carrera y Coiduras (2012), titulada Identifica-

ción de la competencia digital del profesor universitario; un estudio ex-
ploratorio en el ámbito de las ciencias sociales. Los autores aplicaron un 
cuestionario para conocer el nivel de competencia digital de los pro-
fesores de la Universidad de Lleida, España, y exponen el dominio de 
herramientas de comunicación y recursos básicos de computación en 
su práctica docente; además identifican las necesidades para su forta-
lecimiento a través de cursos de formación continua y especializados.

• Al mismo tiempo se recuperó el trabajo realizado por Gallego, Gámiz 
y Gutiérrez (2010), quienes se encargaron de investigar las percepcio-
nes de los futuros docentes sobre las competencias digitales necesarias 
para el ejercicio de su profesión. Es una investigación publicada en 
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España bajo el nombre de El futuro docente ante las competencias en 
el uso de las tecnologías de la información y comunicación para enseñar.

Estos informes motivaron a formalizar la propuesta de investigación en el 
contexto regional, con el objetivo de obtener resultados que favorezcan el 
desarrollo de estrategias que atiendan a las necesidades de formación en la 
competencia digital de los profesores universitarios. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

El estudio presenta una metodología mixta, y aborda datos cuantitativos 
para generar una valoración puntualizada con escala numérica, incluyen-
do el aporte de la información cualitativa que declara los hallazgos más 
importantes en el tratamiento de los resultados. Asimismo, se utilizó un 
enfoque descriptivo para el análisis estadístico. La muestra poblacional fue 
determinada por muestreo probabilístico simple, constituido por 127 pro-
fesores universitarios, de ambos sexos, con perfiles profesionales diversos, 
con un rango de edad que oscila de los 24 y los 60 años, y adscritos con 
diferente estatus de contratación en una universidad mexicana de carácter 
público. 

La población a considerar estuvo compuesta por 528 profesores de 
una universidad pública de la región Costa Norte del estado de Jalisco, 
dado lo anterior se diseñó la muestra a través del muestreo aleatorio sim-
ple, empleando una confiablidad del 93%, con un margen de error del 
7%, lo que significa un amplio aspecto de la muestra. Se utilizó la siguien-
te ecuación estadística para proporciones poblacionales:

Donde:
n = muestra
N= Población (528)
Z = nivel de confianza (93%)
E = Error máximo de muestra (0.07)
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P = Probabilidad de éxito esperada (0.5)
Q = Probabilidad de fracaso esperada (0.5)

Al sustituir valores, la fórmula queda como sigue:

El instrumento utilizado en la recolección de datos e información fue el 
denominado Cuestionario de valoración de la competencia digital del profe-
sorado universitario, el cual es una adaptación del propuesto por Agreda, 
Hinojo y Sola (2016), utilizado en un estudio similar en universidades 
españolas. La elección de este instrumento ha tenido como base principal 
obtener una visión general de la competencia digital docente y una visión 
más específica de la realidad de las tecnologías digitales en la educación 
superior, el cual fue validado por los investigadores del cuerpo académico 
enrmrs-ca-4, Didáctica, del estado de Zacatecas, en colaboración con 
el cuerpo académico Educación y Desarrollo Tecnológico del estado de 
Jalisco.

El instrumento fue diseñado con preguntas dicotómicas cerradas y en 
escala de Likert. Se encuentra conformado por 71 reactivos divididos en 
cuatro dimensiones que abordan las áreas de la competencia digital, las 
cuales son: (a) Datos sociodemográficos, (b) formación del profesorado 
universitario y tecnologías digitales, (c) practica educativa a través de las 
tecnologías en el aula, (d) uso y alfabetización de los profesores universi-
tarios, y (e) actitud ante las tecnologías digitales. El instrumento fue com-
partido por correo eléctrico con los participantes, utilizando la plataforma 
digital Google Forms®, manteniendo las normas éticas de protección de 
datos y garantizando la confidencialidad de la información, la identidad y 
los datos recolectados de los participantes. 

Con relación a las limitaciones de la investigación, se expresan en 
primer lugar en la muestra población; debido a la gran diversidad de ofer-
ta educativa de la región, solo se consideró una universidad de carácter 
público, y se dejó a un lado del estudio aquellas instituciones privadas 
cuyos profesores podrían representar cambios significativos en los resulta-
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dos. Otra de las limitaciones fue el periodo de aplicación del instrumento, 
pues fue aplicado en un ciclo vacacional intersemestral. 

RESULTADOS 

La presentación de resultados se aborda conforme la exposición de datos 
sociodemográficos, seguidos de la formación profesional y el conocimien-
to previo de los profesores sobre la competencia digital, y finaliza con el 
despliegue de la información resultante de la aplicación del instrumento 
cuestionario de valoración de la competencia digital del profesorado uni-
versitario. Las cuatro dimensiones que aborda el instrumento de evalua-
ción sobre la competencia digital de los profesores universitarios reflejaron 
áreas de fortaleza y limitaciones que se exponen a continuación:

a) Datos sociodemográficos y profesionales 
La población participante estuvo integrada por 127 profesores universita-
rios, de los cuales 64% hombres y el 36% mujeres. La mayoría presenta 
un rango de edad de 31 a 40 años, el 63%; por su parte, el 31% es mayor 
de 41 años de edad, mientras que el resto es menor de 30 años. El grado 
académico refleja una preparación profesional apropiada para la laborar 
docente: el 73% tiene estudios de posgrado (doctorado y maestría) y solo 
el 27% presenta estudios de nivel licenciatura. El 53% de los profesores 
se dedica a la docencia de tiempo completo, mientras que el resto dedi-
ca tiempo parcial al trabajo como profesor universitario. En cuanto a la 
antigüedad laboral, el 47% de los participantes posee más de once años 
de experiencia, y el 37% presenta un rango entre seis y diez años como 
docente universitario.

El 79% de los participantes conoce el significado de “competencia 
digital”; asimismo, el 94% reconoce la importancia de dicha competencia. 
En general, el 26% de los profesores universitarios presenta un dominio 
muy alto, seguido del 39% de los profesores con un domino alto, y el resto 
se encuentra en un nivel moderado-bajo sobre el uso y el dominio de las 
dimensiones y áreas de la competencia digital.
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b) Formación del profesorado universitario en tecnologías digitales
La formación profesional de los profesores es una necesidad en educación 
superior. Los resultados en esta dimensión resaltan los siguientes aspectos: 
El 78% de los profesores manifiesta tener un nivel alto de aprendizaje 
autodidacta y experimentación con el uso de la tecnología digital. Sin 
embargo, solo el 61% del total de profesores las han incorporado como 
recurso didáctico en su práctica docente en un nivel alto, y el 39% en un 
nivel moderado. Asimismo, el 90% comprende la importancia de la com-
petencia digital en la formación profesional y tiene conocimiento sobre la 
función que desempeña el docente en la educación superior.

Con relación a la formación recibida en tecnología digital por parte de 
instituciones educativas oficiales a través de cursos, diplomados, especiali-
dades o posgrados, el 75% de los profesores exterioriza haber participado 
en al menos una ocasión de manera presencial. Por el contrario, solo el 
42% ha participado en línea (online) o a distancia en actividades relativas 
a su formación profesional. Por consiguiente, sobresale el conocimiento 
de las “buenas prácticas docentes” utilizando las tecnologías digitales del 
91% de los profesores, mientras que el 84% tiene la habilidad de distin-
guir los diferentes usos de las tecnologías digitales. La resolución de pro-
blemas de aprendizaje y atención a la diversidad están entre las actividades 
más utilizadas por el 85% de los participantes. 

Por otra parte, más de la mitad de los profesores participantes ha re-
cibido una formación baja-nula en el uso de dispositivos móviles como 
recurso pedagógico. La formación referida al uso de software dedicado a 
investigación y recolección de datos también es limitada. Los profesores 
declaran que tienen una participación moderada-baja en proyectos de in-
novación que involucren el uso de tecnologías digitales: solo el 36% ha 
participado en estas actividades.

La evaluación del desempeño docente realizada a través del uso de 
herramientas y plataformas digitales es bajo-nulo en el 69% de los pro-
fesores. Estos, a su vez expresan que no tienen acceso a los informes que 
vaticinan la inclusión de la tecnología digital en la educación, así como 
que tienen conocimiento bajo-nulo de los indicadores y estándares de la 
competencia digital. 
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Es de resaltar que los profesores hacen uso moderado-bajo de las he-
rramientas digitales que apoyan las tareas docentes de gestión y organi-
zación. En general, la formación profesional en tecnologías digitales por 
parte de los profesores universitarios se encuentra en un nivel moderado.

c) Practica educativa a través de las tecnologías en el aula
En relación con las fortalezas en la competencia digital de los profesores en 
la dimensión del uso de la tecnología en la docencia, el 74% poseen un ni-
vel muy alto de experiencia en la implementación y la creación de ambien-
tes de aprendizaje con apoyo en la tecnología digital. Sin embargo, solo el 
52% del total de profesores participantes ha incorporado E-Actividades en 
aula de clases, entre ellas se destacan el uso de presentaciones y videos en 
línea (online), tutoriales, redes sociales, libros electrónicos (e-books) y otros 
recursos didácticos de la web. 

El uso de las redes sociales en actividades escolares y de materiales 
en video es una de las principales actividades que dominan en un nivel 
alto-muy alto, el 84% y el 89%, respectivamente.

Una de las limitaciones relacionadas con el uso de la tecnología di-
gital en la práctica docente está referida a herramientas de la Web 2.0 y 
3.0 (blogs, wikis y recursos de la nube), con el 65% de los profesores que 
ostentan un nivel moderado-bajo. Por otra parte, el 68% tiene un nivel 
bajo-nulo en el uso y la implementación de simulares virtuales, realidad 
aumentada y videojuegos como recurso educativo. 

Los resultados evidencian que es necesario trabajar en la propuesta de 
actividades relacionadas con el uso de herramientas en línea y servicios en 
la nube, así como la incorporación de videoconferencias con expertos y 
la inclusión de aplicaciones web que apoyen la evaluación del aprendizaje 
de los alumnos. Estos aspectos presentan un nivel de uso moderado-bajo: 
94%, 84% y 68%, respectivamente. 

En lo concerniente a la incorporación de herramientas y medios di-
gitales como soporte en actividades de tutoría, ha sido una asignatura 
pendiente tanto para profesores como para instituciones de educación 
superior; debido a ello, el 88% de los profesores declara poseer un nivel 
moderado-bajo de dominio sobre recursos que apoyen esta actividad. 
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Se observa en general un uso moderado-bajo de competencias concer-
nientes a la inclusión de la tecnología digital en la práctica docente y las 
actividades de enseñanza-aprendizaje.

d) Uso y alfabetización tecnológica de los profesores universitarios
El 89% de los profesores universitarios participantes en la encuesta pre-
senta un dominio alto y muy alto en el uso de componentes básicos de la 
tecnología digital, como es el caso de computadoras, dispositivos móviles, 
proyectores, pizarras interactivas, procesadores de texto y elaboración de 
presentaciones.

El uso de la web y de sus herramientas básicas como correos electróni-
cos, navegadores, motores de búsqueda y plataformas de enseñanza virtual 
(e-learning) son de dominio muy alto para el 57% de los profesores univer-
sitarios; sin embargo, el resto posee un uso moderado de ellas. Es de resaltar 
que el 84% de los profesores presenta manejo y dominio de redes sociales 
alto. Caso contrario es el uso de recursos y contenidos mediante aplicaciones 
de la web 2.0 y 3.0, donde sobresale el dominio moderado, 78%. 

El 89% de los profesores utiliza herramientas de almacenamiento en 
la nube como Google Drive e Icloud. El 63% tiene conocimiento alto de 
las plataformas de gestión de aprendizaje (Moodle, Google Classroom, 
WebCT), pero solo el 31% de los profesores las utiliza en su práctica. 

Una de las limitaciones declaradas por los profesores se relaciona con 
el uso de software para la protección de datos personales o dispositivos; 
solo el 36% tiene conocimiento y dominio altos, lo que contrasta con el 
64% que presenta un uso moderado-bajo de estos recursos. 

Se presenta un dominio moderado-bajo en el uso de tesauros y bús-
queda eficaz de información, el manejo de aplicaciones/herramientas en 
línea para el trabajo colaborativo con 57% y 54% respectivamente. Suma-
do a ello, la elaboración de materiales mediante el uso de recursos multi-
media presenta un porcentaje bajo-nulo de dominio, 47%, mientras que 
el 15% manifiesta contar con un dominio moderado; solo el 38% de los 
profesores utiliza significativamente estos materiales. Cabe resaltar que el 
68% de los profesores señala desconocer las normas y reglas aplicadas a 
propiedad intelectual, derechos de autor y uso de recursos bajo licencias 
de uso libre, como Creative Commons. 
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En general, se enfatiza que los profesores poseen un dominio mode-
rado-alto de competencias referidas al uso y alfabetización tecnológica.

e) Actitud ante las tecnologías digitales
La actitud de los profesores determina el nivel de apropiación e inclusión 
de la tecnología digital, por ello el 95% de los profesores consideran que 
las tecnologías digitales y los ambientes mixtos de aprendizaje enriquecen 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, los participantes declaran 
que la actualización pedagógica en tecnologías digitales del docente debe 
ser primordial en las instituciones de educación superior y en la sociedad 
actual. 

Por otra parte, el 90% de los profesores coincide en que las tecnolo-
gías digitales posibilitan la ubicuidad de la educación, mientras que un 
porcentaje similar manifiesta que favorecen el trabajo colaborativo en red, 
enfatiza que se debe fomentar la incorporación de tecnologías emergentes 
en el ámbito de la educación, y además concuerda con que se debe for-
talecer el uso de aplicaciones y recursos de código abierto y gratuito para 
facilitar el trabajo del profesor.

Una de las limitaciones que destacan los profesores es el acceso a la 
educación por medio de las tecnologías digitales, donde se privilegia prin-
cipalmente a los usuarios de Internet. Es importante señalar que el 75% 
de ellos acentúa que la formación/capacitación ofrecida en tecnologías di-
gitales no es suficiente para el desarrollo profesional del docente; a pesar 
de la tecnificación de las aulas y la incorporación de recursos tecnológicos 
en las instituciones, siempre existe la dificultad técnica en el uso y la apli-
cación práctica. 

La actitud de los profesores hacia las tecnologías digitales es muy fa-
vorable en general, pues el 88% señala que dichos recursos mejoran la 
calidad de la educación, pero concuerda con que no solucionan todos los 
problemas que surgen en la práctica docente. Estas tecnologías aumentan 
la motivación del alumnado y del mismo profesor. En su mayoría los pro-
fesores acentúan que las tecnologías digitales son una inversión eficiente 
de tiempo, de recursos y esfuerzos dedicados a la mejora continua de todos 
los procesos y actividades involucrados en la educación superior.
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Evaluar la competencia digital de los profesores universitarios, sobre todo 
en instituciones públicas de educación superior, es indispensable para 
aquellos investigadores dedicados al estudio de la tecnología educativa. 
Los resultados obtenidos son de una gran relevancia para la toma de deci-
siones en las universidades participantes. Conocer la evolución que se ha 
seguido en los últimos años, comparada con la situación real, nos lleva a 
concluir que se repiten ciertos problemas a lo largo del tiempo, como la 
necesidad imprescindible de mejorar la infraestructura tecnológica en las 
universidades, y de fortalecer la actualización/renovación pedagógica del 
profesorado como medio de especialización y desarrollo profesional de las 
tecnologías digitales no tanto en lo instrumental sino más bien como un 
recurso pedagógico y didáctico.

Los niveles de domino de las áreas y dimensiones de la competencia 
digital de los profesores universitarios varían sensiblemente conforme a 
las dimensiones y áreas consideradas en la investigación. Sin embargo, los 
resultados del estudio concluyen que los docentes participantes poseen un 
nivel moderado-alto en el uso, la apropiación, la aplicación y el domino de 
las dimensiones y áreas de la competencia digital. Acorde con lo anterior 
es posible concluir que las competencias digitales implican el desempeño 
efectivo basado en la inclusión y la apropiación de recursos de tipo tecno-
lógico, informacional, axiológico, pedagógico y comunicativo. 

Sobre la base del análisis anterior, entre las fortalezas se destacan la 
actitud autodidacta y la disposición de los profesores ante el uso de las 
tecnologías digitales; el predominio del uso general de recursos básicos 
de tecnologías, como computadoras, pizarras digitales, proyectores y dis-
positivos móviles; el acceso a recursos en la nube para la comunicación; 
la gestión de la información en Internet y la edición/creación de textos y 
presentaciones para las clases. En este mismo sentido, el domino de redes 
sociales y plataformas de aprendizaje electrónico (e-learning) es moderado.

Por el contrario, las limitaciones se centran en el uso de herramientas 
para la creación de contenidos en línea y de materiales multimedia, el 
trabajo colaborativo en red y el uso de herramientas de la Web 2.0 y 3.0 
(principalmente recursos de la nube). El empleo de tecnología emergen-
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te, como simuladores, realidad aumentada, realidad virtual y videojuegos, 
es limitado en la práctica docente. Sobresalen el desconocimiento de las 
normas de propiedad intelectual y derechos de autor, además el dominio 
de la seguridad y el uso ético/legal de Internet es bajo por parte de los 
participantes. 

Finalmente, las necesidades de formación expresadas nos permiten 
sugerir una propuesta de capacitación para el desarrollo de la competencia 
digital de los profesores universitarios en los próximos semestres, además 
de atender los requerimientos y adecuaciones a las modalidades de ense-
ñanza derivadas de la pandemia de covid-19. La propuesta se estructura en 
cuatro enfoques transversales, que se describen en la tabla 2. 

Tabla 2 
Cursos de capacitación docente en competencia digital

Nombre del curso Descripción 
Creación de 
contenidos digitales

Referido al uso de software educativo y herramientas de autor 
para la creación de contenidos digitales, con el propósito de 
mejorar el diseño de presentaciones de clase con enfoque en 
multimedia, diseño de materiales audiovisuales. 

Aplicaciones y 
ambientes de 
aprendizaje para el 
trabajo docente

Dirigido a la identificación de las plataformas educativas 
disponibles para llevar a cabo el trabajo en E-Learning, Móvil- 
Learning y B-Learning, además de apropiarse de los recursos y 
herramientas que cada plataforma emplea para llevar a cabo el 
proceso de enseñanza y aprendizaje.

Uso ético y seguro de 
Internet

Orientado a conocer y reconocer las políticas de uso justo, las 
normas de regulación ética y los aspectos de ciberseguridad 
aplicables a Internet.

Recursos y 
herramientas digitales 
para el trabajo 
colaborativo y en red

Encauzado a identificar las aplicaciones digitales que favorecen 
los procesos de comunicación y a mejorar las actividades del 
trabajo a distancia.

Fuente: Elaboración propia.

Sobre la base de las dimensiones de la competencia digital docente y los 
resultados del estudio, es posible afirmar que el tipo de recursos personales 
que se espera sea capaz de movilizar un docente en materia digital inclu-
ye las dimensiones tecnológica, informacional, axiológica, pedagógica, y 
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comunicativa. Sobre la base de este planteamiento, y retomando la defi-
nición de competencia que se propone en este trabajo, es posible concluir 
que las competencias docentes digitales implican el desempeño efectivo 
basado en la movilización de recursos de tipo tecnológico, informacional, 
axiológico, pedagógico y comunicativo. En conclusión, los profesores par-
ticipantes poseen un nivel moderado-alto en cuanto a uso, apropiación, 
aplicación y domino de las dimensiones y áreas de la competencia digital

Entre las recomendaciones del estudio, es importante enfatizar la am-
pliación de la población participante, utilizar un grupo focal de profesores 
universitarios para obtener información primaria que fortalezcan los datos 
cualitativos de la investigación, así como involucrar a instituciones de edu-
cación superior de carácter privado.

Es importante agradecer el apoyo a los profesores participantes en el 
estudio, así como las facilidades y atenciones recibidas por parte de la ins-
titución de educación superior colaboradora en la investigación. De igual 
manera se agradece el financiamiento recibido por parte del programa 
dirigido al fortalecimiento de cuerpos académicos del prodep 2018-2019. 
Es conveniente declarar que no existen conflictos de interés derivados de 
la investigación.
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RESUMEN 

Las tecnologías de la información y la comunicación son un recurso edu-
cativo que genera interés, disposición al trabajo y motivación, por lo cual 
pueden ser empleadas como actividad detonadora y consideradas como un 
puente hacia el logro de los aprendizajes. El presente estudio expone los 
resultados del proyecto de investigación sobre nuevas tendencias educativas 
para el desarrollo de las competencias didáctico-digitales, el cual, basado en 
la metodología de investigación-acción, se enfocó en sistematizar, analizar 
y reflexionar sobre las experiencias de los estudiantes de la Licenciatura 
en Educación Primaria de la generación 2017-2021 de la escuela nor-
mal rural General Matías Ramos Santos y sobre cómo las tendencias en 
educación fortalecen las competencias didácticas de los futuros profesores 
apoyadas en tecnologías. 

1. Derivado del proyecto de investigación: Nuevas tendencias educativas para el desarrollo 
de las competencias didáctico-digitales.

2. Escuela Normal Rural General Matías Ramos Santos. alex07fed@yahoo.com.mx
3. Universidad de Guadalajara. eugenia.mendez@academicos.udg.mx 
4. Escuela Normal Rural General Matías Ramos Santos. candymarceroch@gmail.com 
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Entre los resultados se destaca que las nuevas tendencias educativas 
contribuyen al desarrollo de las competencias didáctico-digitales en los 
estudiantes de licenciatura participantes en el estudio. De acuerdo con 
las evidencias mostradas, se pone de manifiesto que pueden emplear 
las tecnologías digitales, identificar su potencial y generar ambientes de 
aprendizaje innovadores. Se observó que durante el proceso de interven-
ción las tecnologías generan motivación e interés por aprender, además 
de emplearse en la creación de escenarios en el aula poco habituales por 
los alumnos de educación básica, como acuarios, museos, zoológicos y el 
sistema solar. Para concluir se reconoce que, para su uso, es necesario tener 
en cuenta la infraestructura, las características de los alumnos y el tipo de 
contenido a desarrollar.

Palabras clave: tic, competencia digital, tendencias educativas

ABSTRACT

Information and communication technologies are an educational resource 
that generates interest, willingness to work and motivation, for which they 
can be used as a detonating activity and considered as a bridge towards 
the achievement of learning. This study presents the results of the research 
project on new educational trends for the development of digital didactic 
skills. Which based on the research-action methodology focused on sys-
tematizing, analyzing and reflecting on the experiences of the students of 
the Bachelor’s Degree in Primary Education of the generation 2017-2021 
of the Normal Rural School General Matías Ramos Santos and how the 
trends in education they strengthen the teaching competencies supported 
by technologies of future teachers.

Among the results, it stands out that new educational trends contri-
bute to the development of didactic-digital competences in the under-
graduate students participating in the study. According to the evidence 
shown, it is shown that they can use digital technologies, identify their 
potential and generate innovative learning environments. It was observed 
that during the intervention process, technologies generate motivation 
and interest in learning, in addition to being used in the creation of un-
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usual scenarios in the classroom by basic education students, such as aqua-
riums, museums, zoos and the solar system. To conclude, it is recognized 
that for its use, it is necessary to take into account the infrastructure, the 
characteristics of the students and the type of content to be developed.

Keywords: tic, Digital competence, Educational trends

INTRODUCCIÓN 

La nueva escuela mexicana busca que sus docentes ofrezcan las mejores 
prácticas para que todos los alumnos aprendan, por lo cual sugiere que los 
profesores deben proponer a sus estudiantes el uso de materiales didácti-
cos pertinentes y disponibles, incluidas las tecnologías de la información 
y el aprendizaje digital, así como de apoyos específicos para atender sus 
necesidades particulares de cada contexto. 

En este sentido, las escuelas normales del país buscan el desarrollo de 
actividades que permitan el logro de la competencia profesional en el uso 
de las tecnologías digitales como herramienta de enseñanza y aprendizaje; 
de acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (en adelante sep), la 
propuesta posee los siguientes descriptores de logro: (a) aplicar estrategias 
de aprendizaje basadas en el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación de acuerdo con el nivel escolar de los alumnos, (b) promo-
ver el uso de la tecnología entre los alumnos para que aprendan por sí mis-
mos, (c) emplear la tecnología para generar comunidades de aprendizaje, 
y (d) usar los recursos de la tecnología para crear ambientes de aprendizaje 
innovadores (sep, 2012).

 El informe Horizon (Educase, 2019) señala que la competencia en 
tecnología se vincula directamente con el trayecto formativo de lengua 
adicional y tecnologías de la información, que persigue como logro en los 
alumnos el uso de manera crítica y creativa las herramientas de productivi-
dad para la solución de problemas y en la toma de decisiones en el contex-
to escolar, y que apliquen herramientas y recursos de las tecnologías de la 
información y la comunicación (en delante tic) para obtener, comunicar, 
colaborar y producir información de calidad que contribuya al desarrollo 
de competencias genéricas y profesionales del futuro docente. 
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Por su parte, la sep (2012) destaca que los estudiantes de la Licencia-
tura en Educación Primaria (en adelante lep) deben desarrollar proyec-
tos basados en el uso de las tic para ayudar a los estudiantes a producir 
soluciones pertinentes a problemas de la actividad docente, y a generar 
entornos de aprendizaje flexibles en el aula integrando las tecnologías para 
favorecer el aprendizaje significativo y colaborativo de los alumnos de edu-
cación básica.

La misma sep (2012) enfatiza que se usen herramientas digitales (ob-
jetos de aprendizaje, herramientas de colaboración y educación en línea, 
software libre para la educación, herramientas para la gestión de conteni-
dos en la web, entre otras), en las que identifica el potencial educativo para 
su uso, planeen el uso de las herramientas acordes a los ambientes educa-
tivos, y evalúa el impacto que tienen en el aprendizaje de los estudiantes 
y creen, revisen y utilicen comunidades virtuales educativas asumiendo 
diferentes roles, con un comportamiento ético dentro de la web y que 
utilicen las aplicaciones propias de la plataforma que considere apropiadas 
para el desarrollo de una asignatura

Cabe señalar que las sugerencias didácticas planteadas en el plan de 
estudios de la lep 2012 favorecen el desarrollo de las competencias pro-
fesionales usando las tic como herramienta de enseñanza y aprendizaje, 
utilizan la instrucción directa, la discusión, el trabajo en equipo, la re-
flexión personal y el trabajo individual en ejercicios y actividades, lo cual 
implica un desarrollo teórico-práctico en aula; además, se sugiere partir 
del planteamiento de problemas de orden didáctico o disciplinar, con la 
finalidad de identificar y aportar soluciones con el apoyo de la tecnología 
(Coll, 2017). 

Ante estas posibilidades didácticas, los docentes en las escuelas nor-
males, en su mayoría, optan por la instrucción directa, el trabajo indivi-
dual en ejercicios y actividades; tal como plantea Fortoul (2013), pareciera 
que la vida académica de las escuelas normales no sufriese modificaciones 
en sus costumbres, cultura y quehacer docente, no hay evidencia de que 
modifica las prácticas, ni logra una transformación en la vida de una ins-
titución de educación básica. 

Cabe señalar que no es una condición que solo se dé en las escuelas nor-
males, ya que, como señala el Informe Horizon 2019, las tendencias en la 
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adopción de tecnologías en la educación superior se encuentran aquellas que 
son de largo plazo, tal es el caso de la cultura de la innovación a través de la 
transformación de métodos de enseñanza y de aprendizaje para diseñar so-
luciones a retos del mundo real. Además, García (2018) lo considera como 
un desafío difícil de abordar, que plantea la evolución de la función de los 
docentes por las tecnologías educativas y con ello involucrar al personal do-
cente en la selección e implementación de tecnologías educativas, el uso de 
una plataforma pertinente y la aplicación de un nuevo enfoque pedagógico. 

Los expertos de Educase (2017) han observado que el informe Hori-
zon 2019 enfatiza que los docentes y alumnos deben apropiarse comple-
tamente de la tecnología educativa, y las instituciones y gobiernos deben 
proporcionarles formación y desarrollo profesional para facilitar su incor-
poración en la enseñanza-aprendizaje.

Sobra la base de lo anterior, se coindice con que es una necesidad 
modificar las prácticas educativas que se llevan a las escuelas normales 
desde una visión curricular surgida con la intención de innovar la práctica 
docente a través de la facilitación de experiencias de aprendizaje que per-
mitan desarrollar las competencias didáctico-digitales de sus estudiantes. 
Es por ello que el proyecto de innovación del Cuerpo Académico enr-
mrs-4, denominado Nuevas tendencias educativas para el desarrollo de las 
competencias didáctico-digitales, tiene el propósito de identificar y evaluar 
el desarrollo de las competencias didáctico-digitales a través de las tenden-
cias educativas en materia de enseñanza-aprendizaje. El estudio responde 
a la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo las tendencias educati-
vas desarrollan las competencias didáctico-digitales de los estudiantes de 
licenciatura generación 2017-2021 en la escuela normal Rural General 
Matías Ramos Santos?

REVISIÓN DE LA LITERATURA ESPECIALIZADA

El concepto que se retoma para el presente estudio considera los plantea-
mientos de Pirela (2005, pp. 75-76), al identificar que las tendencias no 
son solo las orientaciones que están ya señaladas en los diseños curriculares 
de las carreras y que definen una determinada racionalidad educativa y 
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social, sino, también, las ideas que sobre el futuro de la educación superior 
manejan actualmente los expertos. 

Sobre la base de la consideración anterior, las tendencias educati-
vas que se trabajan durante el proyecto de innovación son el aprendizaje 
basado en retos (en adelante abr) con el uso de códigos qr, la realidad 
aumentada, el aprendizaje experiencial a través del empleo de hologra-
mas, el aprendizaje basado en eventos, la gamificación, el storytelling, las 
credenciales alternativas por medio de la aplicación Aprende y curso en 
acoso escolar, la violencia escolar y en la escuela por medio de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, y Mobile Learning. 

El itesm (2015, p. 3), define el abr como un enfoque pedagógico que 
involucra activamente al estudiante en una situación problemática real, 
relevante y de vinculación con el entorno, la cual implica la definición de 
un reto y la implementación de una solución; existen pocas experiencias 
de implementación del abr en las cuales se destaca que al alumno se le 
ofrece la oportunidad de tomar decisiones, lo que implica que el estudian-
te conozca como autorregularse.

En este sentido, Fidalgo, Sein-Echaluce y García (2017) y Olivares, 
López y Valdez (2018) proponen la implementación de carteles apoyán-
dose en códigos qr, los cuales almacenaban url para mayor información, 
además de incorporar realidad aumentada para ofrecer una mayor expe-
riencia interactiva, al permitir una combinación de información virtual y 
física. 

El aprendizaje experiencial, de acuerdo con Gómez (s/f ), se centra en 
la importancia de la experiencia en el proceso de aprendizaje. Desde esta 
perspectiva, el aprendizaje es el proceso por medio del cual construimos 
conocimiento mediante un proceso de reflexión y de dar sentido a las ex-
periencias, y se da en cuatro etapas: (1) experiencia concreta, (2) reflexión 
sobre la experiencia, (3) conceptualización abstracta o conclusiones, y (4) 
experimentación activa. Cabe señalar que se ponen en juego dos tipos de 
actividades: la percepción y el procesamiento. 

En esta ocasión el aprendizaje experiencial se apoyó en el hologra-
ma, que, de acuerdo con Rubiano, Candanoza, Díaz, Calderón y Bola-
ños (2017, p. 215), son imágenes tridimensionales obtenidas mediante 
la interferencia generada por un haz de luz llamado de referencia y la luz 
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reflejada por el objeto que se quiere holografiar sobre una placa o emulsión 
sensible. Además, se utiliza el diseño de visitas guiadas, que, de acuerdo 
con la sep (2011), es una estrategia que proporciona al alumno la opor-
tunidad de observar y analizar la realización de una o varias actividades 
reales, para lo cual el docente y los alumnos tendrán que organizar y pla-
nificar cuidadosamente lo que se espera observar en dicha visita. Entre 
los antecedentes del uso del holograma y de visitas guiadas se encuentran 
Serra y Moreno (2013), quienes plantean el holograma como un aporte de 
gran importancia en el logro de la igualdad de derechos y de posibilidades, 
al permitir el conocimiento por la población del patrimonio cultural.

La gamificación, de acuerdo con el itesm (2016), funciona como un 
medio para generar motivación durante el proceso educativo, que permite 
al estudiante estar inserto en un ambiente atractivo, el cual debe ser dise-
ñado por el docente responsable del curso a través del establecimiento de 
las reglas en su implementación, y de considerar a sus alumnos, los recur-
sos tecnológicos y pedagógicos. El mismo autor señala que la gamificación 
no asegura el aprendizaje y tampoco garantiza que sea más divertida la 
clase. 

La innovación que provee la gamificación, utilizando aplicaciones 
como Educaplay, Hot Potatoes y Jclic, retoma el aprendizaje basado en 
juegos a través de la implementación de rallies educativos y estaciones de 
trabajo con circuito de aprendizaje. El rally, de acuerdo con Coll (2017), 
se caracteriza porque los estudiantes se enfrentan a diversos retos, los cua-
les se prevé que en esta ocasión sean entre lo real y lo virtual. Por otro lado, 
las estaciones de trabajo se realizarán por medio de circuito de aprendizaje.

Otra tendencia educativa es el storytelling, el cual permite a los estu-
diantes aprender mediante la creación de historietas apoyadas en el uso 
de las tic; es decir, son relatos digitales que, con la ayuda de herramientas 
como el video, el audio y otros recursos, proveen de una narración (itesm, 
2017). De igual relevancia para el uso en las aulas es el aprendizaje móvil 
(mobile learning), que brinda la oportunidad de aprovechar los contenidos 
de Internet a través de cualquier dispositivo móvil, con lo cual se facilita 
el aprendizaje en espacios sincrónicos y a distancia (Hernández, 2016).

El aprendizaje basado en eventos (abe), de acuerdo con el portal Edu-
cación 3.0 (2018), es un aprendizaje que se da en tiempo real y en un 
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espacio concreto. Un evento o congreso, como asistente u organizador; es 
decir, su naturaleza radica en el saber hacer que se busca llevar al aula y que 
no se aprende en formaciones formales o institucionales.

Por último, tenemos la tendencia educativa de credenciales alterna-
tivas, que, según el itesm (2019, p. 27), se aborda por medio de las mi-
crocredenciales que son certificaciones digitales que ofrecen evidencia de 
que un individuo ha dominado una habilidad o un área de conocimiento 
específica. Una vez terminados los requerimientos específicos de la micro-
credencial, el usuario usualmente recibe un certificado digital como prue-
ba de finalización. En este sentido, se propone cursar el mooc de maestro 
innovador, situado en la App Aprende y el curso en línea Acoso Escolar, 
Violencia Escolar y en la Escuela, por medio de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos. 

Lo anterior se propone con la finalidad de desarrollar la competen-
cia didáctico-digital de los estudiantes y futuros profesores de educación 
básica, la cual Marqués define (2008) como las actividades de enseñanza, 
de aprendizaje y de tutoría realizadas con el apoyo de las tic con unos 
planteamientos innovadores que faciliten una mejora de los aprendizajes 
de los estudiantes y de su rendimiento académico. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

El presente estudio utiliza una metodología basada en la investigación-ac-
ción (en adelante i-a), la cual, según Evans (2010), tiene la finalidad de 
que el docente reflexione sobre su quehacer, su impacto en el aprendizaje 
de los alumnos y el proceso de enseñanza, sustentando su metodología a 
través de un conjunto de etapas que comienza con el planteamiento del 
problema, continúa con la formulación de hipótesis de acción, a la que 
sigue el desarrollo de la propuesta y, por último, la evaluación. Durante las 
diversas etapas se encuentra una actividad transversal, que es la reflexión 
crítica. Para finalizar se lleva a cabo la publicación de los resultados.

El problema en esta ocasión es de enseñanza, debido a que las pro-
puestas metodológicas establecidas en el plan de estudios 2012 de la lep, 
como el seminario-taller y la instrucción directa, no han permitido que 
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los estudiantes exploten su creatividad para la producción de contenidos 
educativos acordes con el nivel escolar de los alumnos de educación básica. 

Ante ello, el informe Horizon (2017) señala que es necesario innovar 
la práctica docente para que los alumnos sean capaces de diseñar solucio-
nes a retos del mundo real, de forma que surge la inquietud de conocer 
cómo las tendencias educativas desarrollan las competencias didáctico-di-
gitales en la escuela normal rural General Matías Ramos Santos con los 
estudiantes de la generación 2017-2021.

El planteamiento de la hipótesis de acción (ha) logra articular la in-
vestigación, el proceso de innovación y la generación de un conocimiento 
válido, de forma que para este proceso investigativo se generó la siguiente 
ha: Las tendencias educativas desarrollan las competencias didáctico-di-
gitales de los alumnos de la generación 2017-2021 pertenecientes a la 
escuela normal rural General Matías Ramos Santos.

El desarrollo de la propuesta de mejora consiste en planificar, actuar, 
observar, reflexionar. Posteriormente, revisar el plan, actuar, observar y 
reflexionar, y así sucesivamente; en esta ocasión se desarrolla el segundo 
ciclo de la espiral, que abarca la planificación, la cual es a través del apren-
dizaje experiencial, para que los alumnos lleven a cabo la generación de 
ideas, investiguen, revisen y prueben la destreza, como se muestra en las 
tablas 1 a la 8: 
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Tabla 1
Diseño del proyecto de innovación

Tendencias educativas en el desarrollo de las competencias didáctico-digitales
ha: Las tendencias educativas desarrollan las competencias didáctico-digitales de los 
alumnos de la generación 2017-2021 pertenecientes a la escuela normal rural General 
Matías Ramos Santos
Objetivo general
Desarrollar las competencias 
didáctico-digitales de los 
alumnos

Usa las tic como 
herramienta de enseñanza y 
aprendizaje

Objetivos específicos
Aplica herramientas y recursos de las tic para obtener, co-
municar, colaborar y producir información de calidad que 
contribuya al desarrollo de competencias genéricas y profe-
sionales del futuro docente.

Usa herramientas digitales (objetos de aprendizaje, herra-
mientas de colaboración y educación en línea, software libre 
para la educación, herramientas para la gestión de conteni-
dos en la web, entre otras) en las que identifica el potencial 
educativo para su uso. 
Planea el uso de las herramientas acordes con los ambientes 
educativos y evalúa el impacto que tienen en el aprendizaje 
de los estudiantes.
Establece relaciones entre los principios, conceptos disci-
plinarios y contenidos del plan y programas de estudio de 
educación básica. 

Emplea los recursos y medios didácticos idóneos para la gene-
ración de aprendizajes de acuerdo con los niveles de desem- 
peño esperados en el grado escolar. 

Diseña estrategias de aprendizaje basadas en las tecnologías 
de la información y la comunicación de acuerdo con el nivel 
escolar de los alumnos. 

Aplica estrategias de aprendizaje basadas en el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación de acuerdo 
con el nivel escolar de los alumnos. 

Usa los recursos de la tecnología para crear ambientes de 
aprendizaje.

Promueve actividades que favorecen equidad de género, to-
lerancia y respeto, para contribuir al desarrollo personal y 
social de los alumnos.
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Población
Estudiantes de la 
Licenciatura en Educación 
Primaria pertenecientes a la 
generación 2017-2021 de la 
escuela normal rural General 
Matías Ramos Santos

Escenario
La escuela normal rural General Matías Ramos Santos, 
con sistema de internado, se ubica en la comunidad de San 
Marcos, Loreto, Zacatecas. La institución cuenta con 552 
alumnos que provienen de diversas partes del país y que se 
ubican primordialmente en el contexto rural, además de 51 
docentes.

Materiales, instrumentos y 
recursos empleados 

Computadoras personales, software y aplicaciones educa-
tivas, fotografías alusivas a las actividades, cuestionarios de 
elaboración propia y validados por el comité de investiga-
ción, y entrevistas a participantes y expertos.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2
Secuencias de intervención

Secuencias de intervención en el programa educativo Licenciado en Educación Primaria
Tendencia educativa Primer 

semestre
Segundo 
semestre

Tercer 
semestre

Cuarto 
semestre

Quinto 
semestre

Sexto 
semestre

1. Aprendizaje basado en 
retos apoyado de código 
qr y realidad aumentada. 
Metodología transversal 
aprendizaje basado en 
eventos.

X

2. Aprendizaje experiencial 
apoyado por hologramas. 
Metodología transversal 
aprendizaje basado en 
eventos.

X

3. Gamificación. 
Metodología transversal 
aprendizaje basado en 
eventos. Rally.

X

4. Análisis y reflexión. X
5. Storytelling. X
6. Credenciales alternativas 

(mooc).
X

7. Credenciales alternativas 
(curso e línea). 
Metodología transversal 
mobile learning.

X

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 3 
Tendencia educativa códigos qr

Tendencia 
educativa

Aprendizaje basado en retos apoyado de código qr y realidad 
aumentada Metodología transversal aprendizaje basado en eventos

Actividades

Conocimientos previos: Los alumnos han tenido acercamiento al uso 
de diversas herramientas digitales. 
Organizados en equipo de cuatro estudiantes, los alumnos resuelven 
el siguiente reto: (a) Elaborar imágenes, videos, animaciones, 
presentaciones, juegos interactivos y audios para uno de los 
aprendizajes esperados del plan de estudios, y (b) publicar dichos 
productos en la web a través de una página institucional.

La evidencia de publicación del producto deberá contener los 
siguientes apartados:
1. Propuesta de aprendizaje basado en eventos.
2. Marco metodológico.
3. Idea general: Contenido educativo y objeto de aprendizaje.
4. Pregunta esencial: ¿Cómo elaborar contenidos educativos y 

objetos de aprendizaje acordes al nivel escolar?
5. Reto: Elaborar imágenes, videos, animaciones, presentaciones, 

juegos interactivos y audios para uno de los aprendizajes esperados 
del plan de estudios

6. Preguntas, actividades y recursos guía: Los alumnos son libres y 
autónomos 

7. Solución: El reto permite plena libertad en su solución. 
8. Implementación: Se llevará a cabo en la última jornada de 

observación y ayudantía.
9. Evaluación: A través de un portafolio electrónico publicado en una 

página web.
10. Validación: Se juzga su validación a partir de su implementación. 
11. Documentación y publicación: En esta ocasión es a partir de 

repositorios digitales y tutoriales, de libre búsqueda. 
12. Reflexión y diálogo: Las sesiones presenciales permitirán 

reflexionar y dialogar dentro de los equipos.
Evaluación Producen imágenes, videos, animaciones o audios utilizando software 

y hardware específico. Publicados en un cartel.

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 4 
Tendencia educativo aprendizaje experiencial 

apoyado por hologramas

Tendencia 
educativa

Aprendizaje experiencial apoyado por hologramas. Metodología 
transversal aprendizaje basado en eventos

Actividades 1. Plantear la situación: Ustedes son docentes en activo de segundo grado, 
están cursando el bloque ii. Exploramos la naturaleza y les toca desarro-
llar los siguientes contenidos: (a) Cómo son plantas y animales del medio 
acuático y terrestre. (b) Identifica diferencias y semejanzas entre plantas y 
animales del medio acuático y terrestre. 

2. Ante ello preguntar: ¿Qué harían? ¿Cómo lo harían? ¿Con qué lo harían? 
Plantear las siguientes directrices, emplear hologramas, visitas guiadas y 
que sus compañeros vivan la experiencia. 

3. Plantear situación dos: Ahora son docentes de quinto grado, están traba-
jando el bloque iv. ¿Por qué se transforman las cosas? El movimiento de 
las cosas, del sonido en los materiales, de la electricidad en un circuito y 
de los planetas en el sistema solar. ¿Cómo es nuestro sistema solar? Tie-
nen que desarrollar los siguientes contenidos: (a) Modelación del sistema 
solar: Sol, planetas, satélites y asteroides. (b) Aportaciones en el conoci-
miento. (c) Describe las características de los componentes del sistema 
solar. 

4. Ante ello pregunta: ¿Qué harían? ¿Cómo lo harían? ¿Con qué lo harían? 
Plantear las siguientes directrices, emplear hologramas, visitas guiadas 
y que sus compañeros vivan la experiencia. Llevar a cabo la experiencia 
concreta de un acuario y un planetario en las aulas de la escuela normal.

5. Realizar una observación reflexiva en la que se establezca una conexión 
entre lo que hicimos y las consecuencias, por medio de las siguientes pre-
guntas: ¿Qué sintieron? ¿Qué les gustó y qué no? ¿Consideran que la ac-
tividad planteada de esta forma se puede aplicar en las aulas de educación 
primaria? ¿Qué modificarían? ¿Por qué?

6. Propiciar una conceptualización abstracta acerca de cómo diseñar estra-
tegias de aprendizaje basadas en el uso de las tic de acuerdo con el nivel 
escolar de los alumnos, considerar modelo y equipamiento institucional 
para llevar a cabo el ambiente de aprendizaje.

7. En las jornadas de práctica llevar a cabo la experimentación activa y reali-
zar nuevamente el ciclo del aprendizaje. Elaborar reflexiones acerca de lo 
que vivieron, experimentaron y teorizaron. 

Evaluación Diseñan y aplican una planeación didáctica eligiendo una herramienta 
tecnológica y un modelo de equipamiento.

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 5 
Tendencia educativa gamificación

Tendencia 
educativa

Gamificación. Metodología transversal aprendizaje basado en eventos. 
Rally

Actividades

1. Encuadre y presentación del proyecto de trabajo para los meses de mayo, 
junio y julio. Organizar el rally educativo con la finalidad de retroali-
mentar la conceptualización y el uso de las diversas herramientas digita-
les, para lo cual se propone que siete alumnos del grupo diseñen y coor-
dinen las estaciones correspondientes: 
a) Crucigrama por medio de Hot Potatoes y el reto “Zapato en la mesa”
b) Sopa de letras en Jclic y el reto “Mesa de vasos”
c) Rellena huecos a través de Hot Potatoes y el reto “Comiendo la galle-

ta”
d) Jeopardy en Power Point y el reto “Caminando juntos”
e) Videoquiz por medio de Educaplay y el reto “Carrera de costales”
f ) Opción múltiple elaborado en Hot Potatoes y el reto “Brincar la 

cuerda”
g) Relacionar mosaicos en Educaplay y el reto “Acomodar tuercas”

2. Establecer las reglas del juego, donde el rally educativo será jugado por 
equipos de cuatro integrantes; no será circuito, sino que en cada estación al 
acreditar las actividades se les entregará una insignia, y el equipo que reúna 
las siete insignias en menor tiempo es quien triunfará. La actividad en cada 
estación prevé que faciliten diversos roles de jugador, como explorador, 
pensador y socializadores.

3. A partir de la experiencia analizar y reflexionar las actividades para dise-
ñar y aplicar una secuencia didáctica mediada por las tic y con un enfo-
que de gamificación. Para ello, realizar la organización de las estaciones 
de trabajo con circuito de aprendizaje para desarrollar el aprendizaje 
esperado “Identificar las causas de la conquista de México Tenochtitlan 
y sus consecuencias en la expansión y colonización española a nuevos 
territorios”, de cuarto grado de educación primaria, para lo cual se esta-
blecen cinco estaciones de trabajo: (a) Rompecabezas. (b) Uso del juego 
Conquistadores del nuevo mundo. (c) Videoquiz en Educaplay. (d) Ta-
blero con circuito eléctrico. (e) Rellena huecos por medio de Educaplay.

4. Formar equipos de seis integrantes y que recorran cada una de las estacio-
nes de trabajo por medio del circuito de aprendizaje.

5. A partir de la experiencia analizar y reflexionar las actividades para dise-
ñar y aplicar una secuencia didáctica mediada por las tic y con un enfo-
que de gamificación. Cierre presentación de los resultados a través de una 
exposición fotográfica.

Evaluación Diseñan y aplican una planeación didáctica eligiendo una herramienta 
tecnológica y un modelo de equipamiento.

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 6 
Tendencia didáctica storytelling

Tendencia 
educativa

Storytelling

Actividades

1. Revisar material impreso y digital para conformar una base teórica-meto-
dológica-didáctica para fundamentar sus próximas intervenciones.

2. Diseñar instrumento de observación de acuerdo con las necesidades.
3. Diseñar sus propuestas de intervención en la escuela.
4. En dos semanas los estudiantes ponen a “prueba” sus planes de clase, sus 

secuencias didácticas y sus materiales, y dan seguimiento a su interven-
ción utilizando los instrumentos acordados previamente.

5. Los estudiantes recuperan las evidencias de la intervención: los registros, 
los diarios, los informes de práctica, la observación, la entrevista, los for-
matos para valorar el desarrollo de la práctica, entre otros.

6. Análisis y reflexión de la intervención, establece estrategias para identi-
ficar los logros, alcances, limitaciones y problemáticas derivadas de las 
propuestas diseñadas. 

7. Realizar un primer ejercicio de escritura (modificar por medio de storyte-
lling) donde describa con pormenores sus experiencias en la primera jor-
nada de práctica.

8. Para realizar la narrativa digital o storytelling acerca de su intervención 
pedagógica realizar la miniquest de título “Storytelling de la práctica do-
cente”, que tendrá las siguientes actividades:

9. Leer de la página 1 a la 8 del documento Storytelling, y determinar los 
elementos de la storytelling de su intervención pedagógica.

10. Analizar el contenido de las páginas 11 y 12 del mismo documento para 
seleccionar los recursos a implementar para sistematizar la experiencia y 
construir un nivel de explicación-comprensión acerca de los alcances y 
limitaciones de la intervención.

11. Revisar y analizar los siguientes materiales audiovisuales: Definición, Rol 
del profesor y Recomendaciones para profesores.

12. Ver ejemplos: Caso de éxito 1, Caso de éxito 2 y Caso de éxito 2.1
13. Elaborar tu storytelling (digital) de la intervención pedagógica realizada.

Evaluación Storytelling de la primera experiencia docente. La recuperación de la 
experiencia docente en esta unidad de aprendizaje es descriptiva, y su 
propósito es que el estudiante pueda re-construir su intervención en la 
escuela de práctica.

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 7 
Tendencia educativa credenciales alternativas mooc

Tendencia 
educativa

Credenciales alternativas (mooc)

Actividades 1. Identificar sus dificultades de manera tanto global como específica por 
área de conocimiento o campo formativo y exponerlas ante el grupo, 
tratando de ubicar sus áreas de oportunidad y de mejora.

2. Introducir a los estudiantes en el tema de la innovación como posibili-
dad de mejora de la docencia; algunos planteamientos a los que puede 
recurrir para promover la reflexión colectiva son: (a) ¿Es posible mejorar 
la intervención que se tuvo previamente? (b) Si tuvieran que diseñar una 
secuencia de actividades de aprendizaje, ¿la realizarían de la misma ma-
nera como la hicieron anteriormente? (c) ¿Qué aspectos considerarían? 
(d) ¿Organizarían de la misma forma los contenidos y recurrirían a los 
mismos materiales? (e) ¿Qué cambios harían? (f ) ¿Cómo justificarían 
esos cambios?

3. Propiciar que los estudiantes utilicen un cuadro de concentración de 
información, y en particular el ejercicio de comparación y contrastación 
que realizaron. 

4. Recurrir a la bibliografía impresa y digital sugerida para profundizar 
en el tema de la innovación. Se solicitan resúmenes, fichas de trabajo 
y cuadros comparativos, entre otros aspectos, para ubicar las diferentes 
posiciones y posturas con respecto a la innovación en, y de, la práctica.

5. Desarrollar el uso de credenciales alternativas por medio de la aplicación 
Aprende sobre todo con el curso maestro innovador.

6. Trabajar por medio de aula inversa la teoría y la práctica acerca de inno-
vación educativa. 

Evaluación Elaboración de un proyecto de innovación docente.

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 8 
Tendencia educativa credenciales alternativas mobile learning

Tendencia 
educativa

Credenciales alternativas (curso en línea). Metodología transversal 
mobile learning

Actividades 1. Plantear preguntas asociadas a los procesos de intervención de los es-
tudiantes, particularmente haciendo referencia a los problemas que 
enfrentaron al desarrollar sus propuestas de innovación en contextos 
específicos. Algunas de las preguntas que se sugieren son: ¿Qué fue lo 
que sucedió con la propuesta? ¿De qué manera los contextos sociocul-
turales, económicos, ideológicos y lingüísticos facilitaron u obstaculiza-
ron la realización de la propuesta? ¿Qué nuevos aspectos se alcanzan a 
visualizar? 

2. Los estudiantes recurren a la bibliografía sugerida en este curso y en el de 
Diagnóstico e Intervención Educativa para profundizar en los distintos 
temas que identifiquen relacionados con su docencia y que contribuyan 
a conformar un diagnóstico socioeducativo.

3. Desarrollar el uso de credenciales alternativas por medio del curso en 
línea Acoso Escolar, Violencia Escolar y en la Escuela por medio de la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos. 

4. Trabajar por medio de aula inversa la teoría y la práctica acerca de inno-
vación educativa.

Evaluación Elaboración de un proyecto de intervención socioeducativa.

Fuente: Elaboración propia.

Después de diseñar el proyecto de innovación se desarrollaron las fases 2 
y 3 de la i-a, donde se implementaron las estrategias cognitivas de actuar 
y observar.

RESULTADOS 

El proceso de evaluación que se llevó durante el desarrollo de la propuesta 
de mejora se realizó por medio de la revisión del portafolio electrónico 
(para visualizar un ejemplo: https://mariajaquelinasala.wixsite.com/mi-
sitio), que es una herramienta que permite evidenciar las habilidades y 
valorar el proceso que siguieron los estudiantes para organizar y elaborar 
los diferentes contenidos educativos. 
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Cabe señalar que la evaluación se lleva a cabo durante el diseño, la 
ejecución y el cierre del proyecto de innovación. Esta actividad se basó 
en la visión de que esta permite obtener información para replantear los 
resultados esperados; a continuación se presentan algunas evidencias de 
cómo transformaron su experiencia en la escuela normal en intervencio-
nes pedagógicas dentro de las escuelas primarias. 

En primer semestre de la lep, a través del uso del aprendizaje basado 
en retos, apoyado con código qr y realidad aumentada, y empleando como 
metodología transversal el aprendizaje basado en eventos, con la cual se 
realizó una galería de carteles entre los cuales sobresale la figura 1. 

Al analizar cada cartel elaborado se pudo valorar que los estudiantes 
comenzaron a desarrollar una competencia didáctico-digital bajo la pers-
pectiva de Marqués (2008) en la cual los estudiantes fueron capaces de 
realizar procesos instrumentales como el uso de Canva, generador de qr, 
Wix y Aurasma; a partir de su elaboración se reconoce que planea el uso 
de las herramientas acordes con los ambientes educativos. 

Figura 1
Cartel de nutrición en código QR

 Elaboración: Lizbeth Montañez Silva. 
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En el segundo semestre de la lep, en un primer momento se trabajó por 
medio del aprendizaje experiencial apoyado en hologramas, empleando 
como metodología transversal aprendizaje basado en eventos, ya que se 
buscó vivir la experiencia de un acuario (figura 2) y de un planetario (figu-
ra 3), para posteriormente trabajarlos en las escuelas primarias.

De igual forma existen videos que permiten ver la interacción que 
existe en las experiencias concretas y activas. En el siguiente enlace se en-
cuentra el video del acuario en la escuela normal, publicado en la platafor-
ma Youtube© a través de los siguientes enlaces https://youtu.be/UpPGm-
qtnGs8 y https://youtu.be/nrg3VlaM3vk; este último, expone la manera 
en que se aplicó en un aula de educación básica.

En el dominio didáctico se observó que aún falta por desarrollar ma-
yor interacción entre alumnos y docentes, además de desarrollar en ma-
yor medida sus habilidades comunicativas. En el aspecto tecnológico se 
observa que saben emplear la aplicación Vyomi 3D, pero les falta la parte 
técnica en la elección de las imágenes. 

Figura 2
Aquarium

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 3
Planetario 

Fuente: Elaboración propia.
 

En la tercera unidad del segundo semestre se abordó el desarrollo de las 
competencias didáctico-digitales por medio de la gamificación con apoyo 
en la metodología transversal de aprendizaje basado en eventos y el uso del 
rally educativo. A continuación se muestran las evidencias correspondien-
tes al desarrollo en la escuela normal (figura 4) y en la primaria donde se 
aplicó la tendencia.

En el aspecto tecnológico, en esta ocasión los estudiantes de la escuela 
normal fueron capaces de emplear diversas herramientas digitales (Hot 
Potatoes, Jclic, Educaplay, entre otras) para realizar el trabajo de las esta-
ciones del rally. En el aspecto didáctico planificaron la gamificación según 
las necesidades de los alumnos de educación básica y los saberes curricu-
lares; es decir, adaptaron las estaciones a los contenidos y a los intereses 
de los niños, con lo cual se vio reflejado que pueden aplicar estrategias 
de aprendizaje basadas en el uso de las tecnologías de la información y la 
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comunicación de acuerdo con el nivel escolar de los alumnos, cabe señalar 
que de acuerdo con los conocimientos que han cursado en la malla curricu- 
lar de la lep educativa (figura 5).

Figura 4
Gamificación en escuela normal docente

Fuente: Elaboración propia.

En el cuarto semestre de la lep se abordó la storytelling a partir del uso de 
una miniquest de Culminación (eduteka, 2002), la cual ofreció la oportu-
nidad para que leyeran el documento de storytelling proveniente del itesm 
(2017) y para poder determinar sus elementos, recursos, alcances y limita-
ción, además de ofrecer la visualización de algunos videos. La miniquest se 
puede descargar en el siguiente escaneo del código qr (la figura 6).
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Figura 5
Gamificación en escuela primaria

Fuente: Elaboración propia.

Figura 6
Código QR storytelling miniquest

 Fuente: Elaboración propia.
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De igual forma, la estudiante realizó una storytelling de la segunda inter-
vención pedagógica, que se puede observar al escanear el código qr de la 
figura 7.

Figura 7
Código QR Storytelling intervención pedagógica

 Fuente: Elaboración propia.

En los productos se logró recuperar las características de la storytelling, 
que consistió en crear un contexto situado dentro de la escuela normal y 
la escuela de educación primaria. Se estableció una crisis, lo puntualiza al 
señalar su temor al enfrentarse a un grupo escolar. Menciona un cambio al 
momento de describir su intervención e interacción con el grupo escolar. 
En el aspecto tecnológico empleó dos herramientas tecnológicas para su 
elaboración como lo es Powtoon. 

En quinto y sexto semestre de la lep, se trabajó las credenciales alter-
nativas; cabe señalar que se abordó por medio de mooc, cursos en línea 
y aprendizaje móvil (mobile learning). En el caso de quinto semestre se 
trabajó en la aplicación Aprende el curso de Maestro innovador, el cual 
consta de diversas temáticas como: maestro innovador, ¿Por qué innovar?, 
pasos para innovar, aprendizaje basado en retos, contar historias, dispositi-
vos móviles, aula invertida, etc. En esta ocasión el producto solicitado fue 
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un proyecto de innovación; para reflejar los aprendizajes adquiridos hasta 
el momento, se solicitó la producción de una ponencia, la cual puede 
consultarse a través del código qr de la figura 8.

Como se puede observar, los estudiantes fueron capaces de diseñar 
estrategias de aprendizaje basadas en las tecnologías de la información y 
la comunicación de acuerdo con el nivel escolar de los alumnos; cabe se-
ñalar que, en diferentes niveles, de igual forma aplicaron estrategias de 
aprendizaje basadas en el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación de acuerdo con el nivel escolar de los alumnos, con lo cual 
lograron emplear diversos recursos de la tecnología para crear ambientes 
de aprendizaje.

Figura 8
Código QR ponencia de proyecto de innovación

 Fuente: Elaboración propia.

Durante el sexto semestre de la lep se llevó a cabo la tendencia educativa 
de credencialización alternativa, en la cual los estudiantes cursaron el cur-
so en línea de Acoso Escolar, Violencia Escolar y en la Escuela por medio 
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con lo cual se fortalecie-
ron los conocimientos acerca de equidad de género, tolerancia y respeto, 
lo cual se ve reflejado en los proyectos de intervención socioeducativa.
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En estos proyectos, los alumnos normalistas manifiestan actividades 
didácticas acordes con el nivel escolar de sus estudiantes; además fueron 
capaces de enviar actividades por medio de diversas herramientas digitales, 
ya que se vieron suspendidas las actividades presenciales por la pandemia 
(covid-19); entre ellas se encuentra la siguiente storytelling en redes sociales 
(https://cutt.ly/zfIc8Jh), que pone de manifiesto sus competencias didác-
tico-digitales.

Este documento expone de manera asertiva el desarrollo de las com-
petencias digitales de los estudiantes de la lep. Se dio en dos etapas: en la 
primera se desarrollaron sus habilidades tecnológicas y con posterioridad 
a ello se pudo contribuir a la relación didáctico-tecnológico a través de la 
puesta en marcha de sus saberes en la elaboración de los contenidos educa-
tivos y los objetos de aprendizaje. Además, la experiencia declarada por los 
futuros docentes expone que son capaces de diseñar y aplicar actividades 
mediadas por las tic, considerando las características de los alumnos de 
educación básica y la infraestructura con que cuentan las instituciones 
educativas. Además, los alumnos señalaron que el contenido determina la 
aplicación del recurso didáctico, el cual ha de servir para motivar y generar 
el interés. También pusieron de manifiesto que el ideal de su aplicación es 
como apoyo a las actividades detonadoras o para acercar a escenarios no 
conocidos por los alumnos.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Continuando con el proceso de la i-a, es necesario rescatar las reflexiones 
de cada una de las espirales llevadas a cabo en el caso del aprendizaje basa-
do en retos. Los hallazgos coinciden con Fidalgo, Sein-Echaluce y García 
(2017), Olivares, López y Valdez-García (2018) con referencia a la necesi-
dad de mejorar el proceso de autogestión en los alumnos, considerar que 
los cambios no son inmediatos, y que ofrece la oportunidad de la toma de 
decisiones. En el diseño del reto se cometió el error de plantearlo de forma 
muy general, por lo cual debe ser más puntual y similar a los problemas 
que se encuentran a la práctica profesional. 
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En la aplicación del aprendizaje experiencial, se coincide con Serra, 
Milanés, Moreno, Vega y Ferrat (2006) cuando señalan la importancia 
del carácter activo y participativo que debe tener el visitante, que debe 
interactuar con el mensaje expositivo para lograr una mayor comprensión 
y asimilación. De igual forma se comprueba que, al realizar la experiencia 
concreta, los estudiantes se pudieron percatar de que el holograma per-
mite mostrar en el aula la imagen tridimensional de objetos imposibles 
de mostrar directamente por sus características, medidas excepcionales de 
seguridad y conservación. 

Con respecto a la experiencia vivida, se coincide con Romero (2010), 
quien señala que el aprendizaje experiencial ofrece una oportunidad única 
para conectar la teoría y la práctica, en esta ocasión, cómo desarrollar los 
aprendizajes esperados de educación básica a través de la visita guiada, lo 
que permitió a los alumnos vivir y experimentar los planteamientos teóri-
cos y probar su eficacia.

En la tendencia educativa de la gamificación, se convirtió en una es-
trategia eficaz para el desarrollo de las competencias didáctico-digitales 
de los estudiantes, ya que les permitió replantearse la forma de enseñar y 
aprender, además de visualizar a las tic de acuerdo con el nivel escolar de 
sus alumnos, logrando que sus intervenciones pedagógicas fueran efectivas.

La tendencia educativa de storytelling permitió desarrollar en los 
alumnos las competencias para comunicar información pertinente para 
su práctica educativa mediante el uso de las tic. Se comparte la idea de 
Wakefield de que algunos estudiantes no poseen la capacidad creativa de 
crear una historia atractiva, pero no por ello dejan de tener una histo-
ria que contar. Como se puede observar, no es una estrategia sencilla, ya 
que implica descripción, análisis y reflexión para poder recrear la historia 
(Wakefield, 2009, citado en itesm, 2017). 

El uso de la aplicación Aprende despertó la motivación y representó 
la adquisición de contenidos significativos, lo que coincide con lo descu-
bierto por Hernández (2016), quien señala que las aplicaciones educativas 
despiertan la motivación y la capacidad del desarrollo de la temática en 
función de los propios gustos y preferencias de los alumnos; a través de la 
herramienta móvil, cada uno ha encontrado sus intereses personales y lo 
están desarrollando. 
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En cuanto a las desventajas observadas, se observó que el diseño di-
dáctico no fue adecuado, debido a que durante la ruta y la navegación en 
la aplicación los alumnos se encontraron con temas que se repetían, de 
forma que es necesario recuperar la función docente, como plantea García 
(2001, citado por Pagano, 2007, p. 5), en una de sus características, la 
experticia didáctica que le permite seleccionar los contenidos y diseñar 
las actividades más pertinentes para el logro de los objetivos propuestos y 
ajustarse al perfil del grupo de alumnos.

Se puede señalar que las nuevas tendencias educativas permiten de-
sarrollar las competencias didáctico-digitales, ya que según el análisis del 
proceso de implementación, nos dan indicios para identificar que son ca-
paces de planear el uso de las herramientas acordes con los ambientes 
educativos y evaluar el impacto que tienen en el aprendizaje de los estu-
diantes. Además, que pueden valorar el potencial educativo para su uso y 
para generar entornos de aprendizaje flexibles en el aula integrando las tic 
para favorecer el aprendizaje significativo. También se asume la idea que 
las tic son un recurso educativo que propicia motivación por lo que se 
puede emplear como actividad detonadora.

Otro aspecto relevante de las tic es que permiten acercar a escenarios 
no conocidos por los alumnos; por ejemplo: acuarios, museos, zoológicos, 
sistema solar, etc. Por último, se observa que las tic son un puente hacia el 
desarrollo de las competencias, y que para uso es necesario tener en cuenta 
la infraestructura, las características de los alumnos y el tipo de contenido 
a desarrollar.
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Y SU RELACIÓN CON EL 
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RESUMEN 

La presente investigación se enfoca en las prácticas de enseñanza, consi-
deradas un problema en la formación docente en América Latina, donde 
aún persiste una cultura escolar en la cual se sigue buscando la transmi-
sión de conocimientos, en lugar de la construcción de competencias y 
aprendizajes significativos. El estudio se sitúa en la escuela normal rural 
General Matías Ramos Santos, de San Marcos Loreto, Zacatecas, don-
de se identificó la necesidad de observar los resultados entre el desarrollo 
de las competencias profesionales y las prácticas educativas con el uso de 
tecnologías digitales. Se efectuó un análisis teórico y empírico del con-
texto internacional, nacional y local, con el propósito de determinar la 
relación existente entre el uso del aprendizaje móvil y el desarrollo de las 
competencias profesionales en los alumnos inscritos en el vi semestre de 
la institución educativa participante en la investigación durante el ciclo 
escolar 2019-2020.

1. Derivado del proyecto de investigación: El desarrollo de las competencias profesionales y 
su relación el aprendizaje móvil.

2. Escuela normal rural General Matías Ramos Santos. alex07fed@yahoo.com.mx
3. Escuela normal rural General Matías Ramos Santos. zuma_zjl9@yahoo.com.mx 
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La metodología muestra un diseño en la investigación de paradigma 
positivista, con un enfoque cuantitativo, apoyada en una muestra pobla-
cional no probabilística; el estudio es no experimental y con corte tran-
seccional. El instrumento empleado es un cuestionario de escalamiento 
tipo Likert, que posee un índice de .836 en alfa de Cronbach y categoriza 
las actitudes de los participantes, Los resultados manifiestan una relación 
significativa entre las variables de aprendizaje móvil y el desarrollo de com-
petencias profesionales con un índice de correlación positiva media de 
0.491.

Palabras clave: aprendizaje móvil, tic, competencias profesionales

ABSTRACT

The present research focuses on the teaching practices, considered a pro-
blem in teacher formation in Latin America, where a school culture still 
persists where the transmission of knowledge is still sought, instead of the 
construction of competencies and meaningful learning. The study takes 
place at the “escuela normal rural General Matías Ramos Santos”, of San 
Marcos, Loreto, Zacatecas, where the need to observe the results between 
the development of professional competencies and the educational prac-
tices with the use of digital technologies was identified. In such a man-
ner that a theoretical and empirical analysis of the international, national 
and local context was carried out, in order to determine the relationship 
between the use of mobile learning and the development of professional 
competencies in students enrolled in the sixth semester of the educational 
institute, participants in the research during the 2019-2020 school year.

The methodology shows a positivist paradigm research design, with a 
quantitative approach, supported by a non-probabilistic population sam-
ple, the study is non-experimental and with a transectional cut. The ins-
trument used is a Likert-type scaling questionnaire; it has an index of .836 
in Cronbach’s alpha and categorizes the participants´ attitudes. The results 
show a significant relationship between the variables: mobile learning and 
the development of professional competencies with an average positive 
correlation index of 0.491.
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Keywords: mobile learning, tic, professional competencies 

INTRODUCCIÓN 

La articulación de las asignaturas según los planes y programas de estudio 
en la escuela normal rural General Matías Ramos Santos, ubicada en San 
Marcos, municipio de Loreto, Zacatecas, responde a un enfoque basado 
en competencias, centrado en el alumno y en la flexibilidad curricular y 
académica, lo que propicia una reflexión hacia el logro del perfil de egre-
so del plan de estudios 2012 de la Licenciatura en Educación Primaria. 
Sin embargo, en las reuniones de academia y colegio de maestros se ha 
señalado el incumplimiento del logro pleno de las competencias profe-
sionales por parte de los alumnos, lo cual mencionan que se ve reflejado 
en las prácticas profesionales de los estudiantes, analizando esta situación 
valoran que puede ser debido a las inasistencias frecuentes por parte del 
estudiantado, la desarticulación de los cursos y las prácticas de enseñanza 
por parte del profesorado.

La presente investigación centra la mirada en las prácticas de enseñan-
za; cabe señalar que, como indica Messina (1999), es un problema en la 
formación docente en América Latina, donde persiste una cultura escolar 
que sigue buscando la transmisión y no la construcción de conocimien-
tos. De este modo, el problema se traslada desde los profesores al estilo de 
enseñanza y aprendizaje, hacia las modalidades de gestión y el tipo de cul-
tura institucional. En este sentido Montes, Caballero y Miranda (2017) 
indagan sobre las prácticas de los mejores profesores, y encuentran el pre-
dominio de lecciones magistrales de tipo meramente transmisor, centradas 
en los contenidos. 

Al respecto, Cano et al. (2014, citado en Montes, Caballero y Miran-
da, 2017) señalan que era inexistente la metodología docente, y que esta 
parecía estar más centrada en la teoría, luego en la práctica y después en los 
proyectos, por lo que afirmaron que hace falta afianzar el pretendido cam-
bio de paradigma de la enseñanza al aprendizaje. Los mismos autores se-
ñalan que, si los profesores no innovan en su práctica docente, se debe en 
gran medida a las condiciones institucionales, como señalan Hernández 
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y Chaves (2013, citado en Montes, Caballero y Miranda, 2017), quienes 
encontraron que la práctica de los profesores estaba más orientada por las 
condiciones institucionales que por sus débiles bases conceptuales, y que 
la práctica anulaba las teorías propuestas. 

En el ámbito de la educación normal de México, Espinosa (2017) 
reconoce que la implementación de la reforma educativa tuvo un impacto 
reducido en la formación de los docentes, lo que generó un desequilibrio 
académico que aún no se supera. Se destaca que la mayoría de los forma-
dores han fortalecido y mejorado su trabajo pedagógico, aunque se obser-
va como un esfuerzo personal sin evidencias de productividad académica 
e impacto profundo en la formación de los normalistas.

En este mismo sentido, el campo de la metodología de la enseñanza 
en la formación de docentes es uno de los grandes cambios que experi-
mentaron los formadores con el plan de estudios 2012. Desde los marcos 
teóricos se han fortalecido las conceptualizaciones; sin embargo, la aplica-
ción no ha sido posible en todos los cursos de la malla curricular. Fortoul 
(2013) indica que pareciera que la vida académica de las escuelas normales 
no sufriera modificaciones en sus costumbres, cultura y labor docente, 
debido a que no se modifican las prácticas, ni se logra una transformación 
en la vida de una institución escolar, por lo que hasta este momento po-
demos concluir que existe un problema de enseñanza para el desarrollo de 
las competencias profesionales de los futuros docentes.

Por otro lado, se reconoce que la formación de docentes debe respon-
der a la transformación social, cultural, científica y tecnológica que se vive 
en nuestro país y en el mundo (dof, 2012). En este sentido, la reforma 
curricular y los planes de estudios 2012 para la Licenciatura en Educación 
Primaria retoma los enfoques didáctico-pedagógicos actuales y emergen-
tes que deben vincularse estrechamente con los enfoques y contenidos 
de las disciplinas para que el futuro docente se apropie de métodos de 
enseñanza, estrategias didácticas, formas de evaluación, uso de tecnologías 
de la información y la comunicación, además de la capacidad para crear 
ambientes de aprendizaje que respondan a las finalidades y los propósitos 
de la educación básica, a las necesidades de aprendizaje de los alumnos, así 
como al contexto social y su diversidad.
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Se debe comprender que las generaciones actuales de jóvenes prefie-
ren los dispositivos móviles al uso de computadoras personales (Stockwell, 
2010 citado por Camacho y Esteve, 2016). Por este motivo, las instituciones 
educativas deben ofrecer posibilidades para el aprendizaje a partir de los 
dispositivos móviles. Aunque se debe reconocer que el uso de aprendizaje 
móvil (mobile learning) en la enseñanza y el aprendizaje ofrece retos para de-
sarrollar estrategias centradas en el potencial pedagógico de los dispositivos 
móviles, tanto en contextos formales como en contextos informales. 

Ante este escenario, donde se busca el desarrollo pleno de las compe-
tencias profesionales de los futuros docentes, y se ve como una necesidad 
replantear el proceso de enseñanza de los profesores, se vislumbra la po-
sibilidad de que sea a través de tendencias educativas innovadoras como 
el aprendizaje, y queda la incógnita: ¿En qué medida se relaciona el uso 
del aprendizaje móvil en el desarrollo de las competencias profesionales 
de los alumnos de vi semestre de la escuela normal rural General Matías 
Ramos Santos de San Marcos Loreto, Zacatecas, durante el ciclo escolar 
2019-2020? Por ello el objetivo consiste en analizar la relación entre el 
aprendizaje móvil y el desarrollo de las competencias profesionales de los 
estudiantes de vi semestre de la escuela normal rural General Matías Ra-
mos Santos durante el año 2020.

REVISIÓN DE LA LITERATURA ESPECIALIZADA

La Secretaría de Educación Pública de México considera que la escue-
la normal debe contribuir al desarrollo de las competencias genéricas y 
profesionales para el futuro docente. Las competencias genéricas expresan 
desempeños comunes que deben demostrar los egresados de programas de 
educación superior, tienen un carácter transversal y se desarrollan a través 
de la experiencia personal y la formación de cada sujeto. Sobre la base 
del análisis de diversas taxonomías, los grupos participantes seleccionaron 
aquellas que se consideraron de mayor relevancia para el futuro docente de 
educación básica (sep, 2012). 

En cambio, las competencias profesionales buscan atender situaciones 
y resolver problemas del contexto escolar, y colaborar activamente en su 
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entorno educativo y en la organización del trabajo institucional. Las com-
petencias profesionales que se definieron en el pan de estudios de la lep 
2012 son: diseñar planificaciones, generar ambientes formativos, aplicar 
críticamente el plan y programas de estudio, usar las tic como herramien-
ta de enseñanza y aprendizaje, emplear la evaluación para intervenir en la 
tarea educativa, propiciar y regular espacios incluyentes, actuar de manera 
ética, usar la investigación educativa para mejorar su quehacer docente e 
intervenir de manera colaborativa con la comunidad escolar (sep, 2012). 

Estas competencias se desarrollarán bajo la perspectiva sociocultural o 
socioconstructivista de las competencias, que aboga por una concepción 
de competencia como prescripción abierta; es decir, como la posibilidad 
de movilizar e integrar diversos saberes y recursos cognitivos cuando se en-
frenta una situación-problema inédita, para lo cual la persona debe mos-
trar la capacidad de resolver problemas complejos y abiertos, en distintos 
escenarios y momentos (sep, 2012)

En este caso, como señala Espinosa (2017), se requiere que la persona, 
al enfrentar la situación y en el lugar mismo, reconstruya el conocimiento, 
proponga una solución o tome decisiones en torno a posibles cursos de 
acción, y lo haga de manera reflexiva, teniendo presente aquello que da 
sustento a su forma de actuar ante ella. Por lo anterior, una competencia 
permite identificar, seleccionar, coordinar y movilizar de manera articula-
da e interrelacionada un conjunto de saberes diversos en el marco de una 
situación educativa en un contexto específico. 

Por otro lado, Parra (2011) define el aprendizaje móvil como una 
forma de aprendizaje generado a partir del aprendizaje electrónico (e-lear-
ning) y el uso de dispositivos móviles (pda, Smartphone, IPod, Pocket pc, 
teléfonos inteligentes), donde se combina la movilidad geográfica con la 
virtual, lo que permite el aprendizaje en cualquier lugar y la información 
necesaria. Otras de sus características son accesibilidad, conveniencia, lo-
calización, personalización y ubicuidad; es decir, permite la comunicación 
y la ejecución de programas de distintas maneras y con distintas fuen-
tes y destinos al mismo tiempo. Lo anterior, desde la misma perspecti-
va, formula ventajas funcionales como aprendizaje en todo tiempo y en 
cualquier lugar, interacción en tiempo real, portabilidad y funcionalidad, 
aprendizaje colaborativo y exploratorio (isea, citado en Parra, 2011).
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Entre las ventajas pedagógicas del aprendizaje móvil, Castro, Figueiras 
y Ramírez (2016) señalan las siguientes: 
a) Se potencia en los estudiantes capacidades para leer, escribir, calcular 

y reconocer escenarios existentes.
b) Se incentivan experiencias de aprendizajes independientes y grupales.
c) Se facilita a los estudiantes ayuda y respaldo de manera inmediata, 

cuando lo requieran. Permite que los docentes envíen avisos a sus 
estudiantes sobre plazos de actividades o tareas, así como mensajes de 
apoyo y estímulo.

d) Ayuda a elevar la confianza de los estudiantes en la medida la informa-
ción y las comunicaciones están disponibles a toda hora.

e) Se favorece la posibilidad de interactuar con la información en distin-
tos formatos, como audio, voz, video, texto, animación. 

f ) Se favorece la posibilidad de agrupar y grabar la información para 
luego revisarla. 

g) Se permite reingresar a un mismo objeto de aprendizaje cuantas veces 
se quiera. 

h) La comunicación entre los estudiantes es inmediata y adaptable a las 
necesidades de cada uno.

i) Fácilmente, mientras se realizan otras tareas, se puede acceder a los 
objetos de aprendizaje, para su exploración parcial o total.

j) Se puede acceder a los servicios de la web de manera rápida. El correo, 
el chat, la convivencia con comunidades sociales, son posibilidades 
que elevan el valor del aprendizaje móvil. 

Comprendiendo las ventajas y desventajas, es importante reconocer la 
posibilidad de su uso pedagógico y didáctico. Reina y La Serna (2020) 
sugieren el desarrollo de cursos en la modalidad de aprendizaje móvil a 
través de mensajería instantánea y microaprendizaje, para lo cual se pue-
de emplear WhatsApp, cursos mooc y la plataforma Edmodo o Googles 
Classroom, determinando el objetivo del curso, analizando las caracterís-
ticas de la red, diseñando los contenidos, determinando los medios y la 
interacción, evaluando el proceso y los resultados. Aunque se reconocen 
todas las virtudes, también se deben reconocer las desventajas, como la 
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ausencia de conectividad, el tamaño de algunas pantallas y el costo, lo que 
limita su usabilidad.

Para la incorporación del aprendizaje móvil, Sharples y Beale (2003) 
proponen que el software debe ser pedagógicamente sólido, la interfaz de-
berá permitir la ejecución de interacciones breves, como plantear pregun-
tas, realizar consultas y obtener información, o trabajar fuera de línea y 
conectarse para subir información eventualmente, además de ser intuitiva. 
Por su parte Peñalosa, Castañeda y Ramírez (2016) señalan que el contexto 
debe ser portable donde se extiendan las actividades o los intereses que se 
deriven del salón de clases a otros lugares, de acceso para que los usuarios 
consuman el conocimiento instalado en los dispositivos, o que podrían 
conectarse con Internet. Los mismos autores agregan que otras caracterís-
ticas sean: contextual, inmediato, ubicuo, y que permita un aprendizaje 
situado; es decir, que se ajuste al contexto de aprendizaje de los usuarios. 

Para llevar a cabo el aprendizaje móvil en una institución, Camacho 
(2016) indica que es imprescindible identificar dos grupos de prestaciones 
de las tecnologías para el aprendizaje móvil: (1) las que se relacionan con 
la movilidad, y (2) las que tienen que ver con la ubicuidad. Por ello, los 
usuarios de dispositivos móviles son importantes en el resultado del apren-
dizaje centrado en la interactividad, por delimitar el contenido a aprender 
y elegir los medios y recursos disponibles para el logro de objetivos de 
aprendizaje y la manera de evaluación el proceso. 

En la revisión de la bibliografía se han encontrado varias experiencias 
que vinculan el aprendizaje móvil con actividades de enseñanza-aprendiza-
je en educación superior. En su caso de estudio, el impacto de los recursos 
móviles en el aprendizaje en el itesm durante el año 2010, Aguilar, Chi-
rino, Neri, Noguez y Robledo-Rella encuentran dentro de sus resultados 
parciales que existe una ganancia real con el uso de recursos móviles, frente 
a no usarlos. Consideran que no todos los alumnos aprenden igual, ya que 
hay quienes lo realizan mediante procesos reflexivos, otros se apoyan en las 
referencias de expertos, hay quienes apoyan su aprendizaje en la práctica 
directa y, finalmente, otros para quienes la innovación, respecto de con-
ceptos o procesos aprendidos, constituye un motor para su aprendizaje.

De igual forma, Molina y Chirino (2010) refieren dentro de sus re-
sultados que la actitud positiva de los profesores respecto de la innovación 
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en el uso de tecnología para el aprendizaje y su involucramiento activo en 
la implantación del modelo parecen ser factores de éxito en la implanta-
ción de las prácticas en los cursos mencionados. En síntesis, señalan que 
es necesario hacer del aprendizaje móvil un modelo de tecnología edu-
cativa centrado en el alumno, en su capacidad de creación e innovación 
y aprovechando la posibilidad de dominar en contexto las competencias 
tecnológicas y multimedios.

Claro (2010) brinda en su informe la oportunidad de identificar que, 
si bien hay alguna evidencia positiva sobre este impacto, aún no permite 
obtener conclusiones claras. Los resultados son muchas veces contradicto-
rios entre sí y obtenidos en circunstancias muy particulares que no permi-
ten realizar generalizaciones. El autor evidencia al menos tres dimensiones 
que es necesario estudiar con mayor profundidad: (1) el tipo de uso de la 
tecnología y los resultados de aprendizaje en asignaturas, (2) las condi-
ciones escolares y pedagógicas en que se usan las tic, y (3) la importan-
cia de las características sociales (capital cultural, capital social y capital 
económico) e individuales (género, capacidad cognitiva y actitudes) del 
estudiante en su apropiación y su forma de uso de las tecnologías. 

Por otra parte, Vargas, Gómez y Gómez (2013) encontraron que el 
uso de los dispositivos móviles y la explotación de sus herramientas en 
tareas de aprendizaje proporcionan una experiencia educativa atrayente 
y actual, con la que los estudiantes, en su mayoría, se sienten cómodos. 
El ambiente de aprendizaje se ve enriquecido por elementos interactivos, 
colaborativos y hasta lúdicos que favorecen la participación del estudiante 
de una manera más activa, por permitirles tomar roles más protagónicos 
en su proceso de enseñanza-aprendizaje y guiarles hacia el aprendizaje au-
tónomo y vivencial. 

En este mismo sentido, González y Salcines (2015) encuentran que, 
en relación con la importancia general otorgada a los smartphones como 
una herramienta pedagógica por parte de los docentes universitarios, se 
confirma que se le otorga una importancia media como herramienta útil 
para los procesos de enseñanza, de aprendizaje y de evaluación. Los mis-
mos autores señalan que los estudiantes coinciden con los docentes al con-
siderar como principales beneficios la facilidad de acceso a contenidos en 
cualquier momento o lugar, y la comodidad para transportar el dispositi-



74

Alejandro Guadalupe Rincón Castillo y José Luis Zúñiga Zumarán

vo. Por el contrario, la posibilidad de generar dependencia aparece como 
la principal dificultad.

En Ambato, Ecuador en el año 2018, se publica la tesis para maestría 
con el título Entorno de aprendizaje móvil en el desarrollo de competencias 
profesionales, la cual fue desarrollada por Verónica Paulina Oña Gamboa 
y evidenció que los docentes no permiten el uso del celular como herra-
mienta de aprendizaje en el aula, ya que es considerado elemento distrac-
tor; esto se debe al desconocimiento de herramientas que, basadas en el 
uso de dispositivos móviles de una manera interactiva y lúdica, facilitan 
la asimilación de conocimientos. Además, la autora señala que la mayor 
parte de los estudiantes se encuentra conectada a Internet con su teléfo-
no, pero desconoce de herramientas y aplicaciones móviles que ayuden 
a mejorar los aprendizajes y alcanzar habilidades digitales y tecnológicas 
y generar un canal de comunicación social que permita un aprendiza-
je significativo. También afirma que los dispositivos móviles facilitan el 
aprendizaje en cualquier momento y lugar; por ello, según los resultados 
obtenidos en la investigación, el 61% de los estudiantes está de acuerdo 
con utilizar dispositivos móviles dentro y fuera del aula para fortalecer el 
proceso de aprendizaje, ya que el uso de herramientas tradicionales impide 
la implementación de modernos métodos de enseñanza.

MATERIAL Y MÉTODOS 

La presente investigación busca encontrar la relación entre el aprendizaje 
móvil y el desarrollo de las competencias profesionales de los estudiantes 
de vi semestre de la escuela normal rural General Matías Ramos Santos 
durante el año 2020, se centra en el paradigma positivista, enfoque cuan-
titativo, método ex post facto, de correlación, no experimental y de corte 
transeccional.

La investigación se centra en el paradigma positivista, y valora solo la 
relación existente entre el aprendizaje móvil y el desarrollo de las compe-
tencias profesionales de manera objetiva y libre de valores, donde el inves-
tigador es distante respecto del objeto de estudio. El proceso de análisis 
e interpretación es por medio de un diseño definido y cerrado; además, 
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posee una orientación hipotético-deductiva, en este caso, la Hi: El apren-
dizaje móvil desarrolla las competencias profesionales de los alumnos de vi 
semestre de la escuela normal rural General Matías Ramos Santos durante 
el año 2020, la cual será contrastada empíricamente.

La investigación se ubica en el enfoque metodológico cuantitativo, 
ya que busca medir la relación existente entre el aprendizaje móvil y el 
desarrollo de las competencias profesionales, con la finalidad de predecir y 
explicar cómo se da y en qué condiciones. La formulación en este enfoque 
pretende generalizar, por lo que la relación que se determine no estará su-
jeta a tiempo y contexto, por lo cual se determina la correlación de forma 
estadística, en esta ocasión empleando la prueba R-Pearson, una muestra 
no probabilística; se empleará un cuestionario de escalamiento tipo Likert, 
el cual tendrá su validez y confiabilidad a través del proceso sugerido por 
Supo (2013); a su vez, el diseño es ex post facto, que proporciona una 
aproximación a la realidad mucho más contextualizada. Para la presente 
investigación se determinó su relación en el periodo de enero a julio de 
2020. Para este método se optó por un estudio correlacional, para estable-
cer el nivel de significatividad estadística en la relación entre aprendizaje 
móvil y el desarrollo de las competencias profesionales. 

Para Hernández, Baptista y Collado (2014), se puede considerar que 
esta investigación es un estudio no experimental, ya que no existe la ma-
nipulación deliberada de variables y solo se observa el fenómeno en su 
ambiente natural para analizarlo. De igual forma, en su diseño es transec-
cional (transversales): son investigaciones que recopilan datos en un mo-
mento único, en esta ocasión el cuestionario de escalamiento tipo Likert se 
aplica durante la semana del 22 al 26 de junio del 2020, de forma virtual, 
a cada uno de los alumnos que componen el sexto semestre de la lep.

La población o universo, de acuerdo con Hernández, Fernández y 
Baptista (2014), se define como el conjunto de todos los casos que con-
cuerdan con determinadas especificaciones. Por lo anterior se determi-
na que la población comprende a todos los estudiantes normalistas de la 
Licenciatura en Educación Primaria de la escuela normal rural General 
Matías Ramos Santos, con un total de 255 para el ciclo escolar 2019-
2020. Para realizar la investigación, la muestra poblacional se enfocó en 
los alumnos de sexto semestre, debido a que tienen mayor tiempo escola-
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rizado dentro de la escuela normal, lo cual permite dar mayor seguimiento 
a los cursos que se apoyan por medio del aprendizaje móvil.

Se optó por una muestra no probabilística o dirigida subgrupo de la 
población en la que la elección de los elementos no depende de la probabi-
lidad, sino de las características de la investigación (Hernández, Fernández 
y Baptista, 2014, p. 176), debido a que, en las muestras no probabilísticas, 
la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas 
relacionadas con las características de la investigación o los propósitos del 
investigador (Johnson, 2014; Hernández-Sampieri et al., 2013 y Batta-
glia, 2008). 

Las características que se han determinado para la muestra no proba-
bilística son: (a) estudiantes normalistas de la Licenciatura en Educación 
Primaria en la escuela normal rural General Matías Ramos Santos, plan 
de estudios 2012, del estado de Zacatecas, (b) estudiantes que durante 
el ciclo escolar 2019-2020 han cursado el trayecto formativo de Práctica 
Profesional por medio de nuevas tendencias educativas, entre las cuales se 
destaca el aprendizaje móvil para el desarrollo de las competencias profe-
sionales, (c) estudiantes cuyas prácticas profesionales estuvieran apoyadas 
en el aprendizaje móvil y a través de un ambiente virtual de aprendizaje 
apoyado en WhatsApp, Edmodo, cursos cndh y aplicación Aprende. Para 
el estudio, la muestra poblacional estuvo conformada por 27 alumnos del 
vi semestre de la lep. 

El instrumento de medición es aquel que permite captar la realidad 
y la relación con el marco conceptual, en este proceso para determinar la 
correlación entre el aprendizaje móvil y el desarrollo de las competencias 
profesionales, a través de la medición de la Hi: El aprendizaje móvil desa-
rrolla las competencias profesionales de los alumnos de vi semestre de la escuela 
normal rural General Matías Ramos Santos durante el año 2020. 

En esta ocasión se elige diseñar un cuestionario de escalamiento de 
tipo Likert, el cual posee un conjunto de ítems en forma de afirmaciones 
que mide la reacción del sujeto ante el uso del aprendizaje móvil para el 
desarrollo de las competencias profesionales, las cuales serán tratadas como 
variables ordinales para emplear el coeficiente de Pearson y determinar la 
relación. Para validar el diseño del instrumento se retoma la metodología 
de Supo (2013). El formulario utilizado se muestra a continuación:
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Secretaría de Educación de Zacatecas
Escuela normal rural

“General Matías Ramos Santos”, San Marcos, Loreto, Zacatecas

ESCALA LIKERT PARA ALUMNOS

Presentación. La presente escala Likert tiene como finalidad analizar la relación entre el 
aprendizaje móvil y el desarrollo de las competencias profesionales de los estudiantes de vi 
semestre de la escuela normal rural General Matías Ramos Santos durante el año 2020

Instrucciones: Conteste cada una de las siguientes preguntas.
1. Emplee un lápiz o un bolígrafo de tinta negra para contestar el cuestionario. Al ha-

cerlo piense en lo que sucede la mayoría de las veces.
2. No hay respuestas correctas o incorrectas. Simplemente reflejan su opinión personal.
3. Todas las preguntas tienen cinco opciones de respuesta, elija la que mejor describa lo 

que piensa usted. Solamente una opción.
4. Marque con claridad la opción elegida con una cruz o “paloma”. Recuerde: NO se 

deben marcar dos opciones. Marque con una X.
5. SI NO PUEDE contestar una pregunta o si la pregunta no tiene sentido para usted, 

por favor pregúntele a la persona que le entregó este cuestionario y le explicó la im-
portancia de su participación.

Confidencialidad
Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales. Los cuestionarios serán 
procesados por personas externas. Además, como usted puede ver, en ningún momento se 
le pide su nombre. 
De antemano, ¡muchas gracias por su colaboración y tiempo!

Género Edad
M F

Las afirmaciones que va a leer son opiniones con las que algunas personas están de acuerdo 
y otras en desacuerdo. Se le pide que diga, por favor, qué tan de acuerdo está usted con cada 
una de las opiniones. 
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opciones de escalas estimativas

1 Muy en desacuerdo 2 En desacuerdo
3 Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 4 De acuerdo

5 Muy de acuerdo

Afirmación 1 2 3 4 5
1 Diseña planeaciones didácticas, aplicando sus conocimientos 

pedagógicos y disciplinares para responder a las necesidades 
del contexto en el marco del plan y los programas de estudio 
de la educación básica.

2 Genera ambientes formativos para propiciar la autonomía y 
promover el desarrollo de las competencias en los alumnos de 
educación básica.

3 Aplica críticamente el plan y los programas de estudio de la 
educación básica para alcanzar los propósitos educativos y 
contribuir al pleno desenvolvimiento de las capacidades de 
los alumnos del nivel escolar.

4 Usa las tic como herramienta de enseñanza y aprendizaje.

5 Emplea la evaluación para intervenir en los diferentes ámbitos 
y momentos de la tarea educativa.

6 Propicia y regula espacios de aprendizaje incluyentes para 
todos los alumnos, con el fin de promover la convivencia, el 
respeto y la aceptación.

7 Actúa de manera ética ante la diversidad de situaciones que se 
presentan en la práctica profesional.

8 Utiliza recursos de la investigación educativa para enriquecer 
la práctica docente, expresando su interés por la ciencia y la 
propia investigación.

9 Interviene de manera colaborativa con la comunidad escolar, 
padres de familia, autoridades y docentes, en la toma de deci-
siones y en el desarrollo de alternativas de solución a proble-
máticas socioeducativas.

10 Diseña proyectos de trabajo para vincular las necesidades del 
entorno y la institución sobre la base de un diagnóstico.

11 Se favoreció la posibilidad de interactuar con la información 
en distintos formatos (audio, voz, video, texto, animación). 

12 Se favoreció la posibilidad de agrupar y grabar la información 
para luego revisarla. 
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Afirmación 1 2 3 4 5
13 La comunicación entre los alumnos fue inmediata y adaptable 

a las necesidades de cada uno. 

14 Se permitió reingresar a un mismo objeto de aprendizaje (vi-
deos, lecturas) cuantas veces se quiera. 

15 Fácilmente, mientras se realizan otras tareas, se puede acce-
der a los objetos de aprendizaje, para su exploración parcial 
o total.

16 Se puede acceder a los servicios de la web de manera rápida. El 
correo, el chat, la convivencia con comunidades sociales son 
posibilidades que elevan el valor del aprendizaje móvil. 

17 Ayuda a elevar la confianza de los estudiantes en la medida en 
que la información y las comunicaciones están disponibles a 
toda hora. 

18 Se les ofreció ayuda y respaldo de manera inmediata, cuando 
lo requirieron. Permitió que les enviara avisos sobre plazos de 
actividades o tareas, así como mensajes de apoyo y estímulo. 

19 Se incentivaron experiencias de aprendizajes independientes 
y grupales por medio de los dispositivos móviles. 

20 El trabajar por medio de cursos en línea permitió reconocer 
escenarios existentes de innovación y socioeducativos. 

Gracias por su apoyo

Continuando con el proceso se seleccionaron los jueces, se aplica la prueba 
piloto, se valida el instrumento y se evalúa la consistencia; en esta ocasión 
el instrumento logró el .836 en Alfa de Cronbach, con lo cual se concluye 
que tiene una categoría de bueno, por lo que es fiable la aplicación del ins-
trumento de investigación. Los siguientes pasos son reducción de ítems, 
reducción de las dimensiones e identificación de un criterio.

RESULTADOS 

En este diseño de investigación cuantitativo el análisis de los resultados se 
realiza bajo el proceso sugerido por Hernández, Baptista y Collado (2014); 
se decidió que el software para el análisis es spss 21, por lo cual se realizó 
el análisis de forma descriptiva de cada variable y se aplicó la prueba de R 
Pearson; todas las respuestas se concentran en la tabla 1. 
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Tabla 1 
Concentrado de respuestas

Afirmación Alumnos
1. Diseñas planeaciones didácticas, aplicando 
tus conocimientos pedagógicos y disciplinares 
para responder a las necesidades del contexto 
en el marco del plan y los programas de estudio 
de la educación básica.

Muy en desacuerdo 1
En desacuerdo 0
Ni en desacuerdo, ni de acuerdo 0
De acuerdo 10
Muy de acuerdo 16
Total 27

2. Generas ambientes formativos para propi-
ciar la autonomía y promover el desarrollo de 
las competencias en los alumnos de educación 
básica.

Muy en desacuerdo 0
En desacuerdo 0
Ni en desacuerdo, ni de acuerdo 0
De acuerdo 16
Muy de acuerdo 11
Total 27

3. Aplicas críticamente el plan y los programas 
de estudio de la educación básica para alcanzar 
los propósitos educativos y contribuir al ple-
no desenvolvimiento de las capacidades de los 
alumnos del nivel escolar.

Muy en desacuerdo 0
En desacuerdo 0
Ni en desacuerdo, ni de acuerdo 0
De acuerdo 12
Muy de acuerdo 15
Total 27

4. Utilizas las tic como herramienta de ense-
ñanza y aprendizaje.

Muy en desacuerdo 0
En desacuerdo 0
Ni en desacuerdo, ni de acuerdo 0
De acuerdo 13
Muy de acuerdo 14
Total 27

5. Empleas la evaluación para intervenir en los 
diferentes ámbitos y momentos de la tarea edu-
cativa.

Muy en desacuerdo 0
En desacuerdo 0
Ni en desacuerdo, ni de acuerdo 0
De acuerdo 18
Muy de acuerdo 9
Total 27
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Afirmación Alumnos
6. Propicias y regulas espacios de aprendiza-
je incluyentes para todos los alumnos, con el 
fin de promover la convivencia, el respeto y la 
aceptación.

Muy en desacuerdo 0
En desacuerdo 0
Ni en desacuerdo, ni de acuerdo 1
De acuerdo 9
Muy de acuerdo 17
Total 27

7. Actúas de manera ética ante la diversidad de 
situaciones que se presentan en la práctica pro-
fesional.

Muy en desacuerdo 0
En desacuerdo 0
Ni en desacuerdo, ni de acuerdo 0
De acuerdo 13
Muy de acuerdo 14
Total 27

8. Utilizas recursos de la investigación edu-
cativa para enriquecer la práctica docente, ex-
presando tu interés por la ciencia y la propia 
investigación.

Muy en desacuerdo 0
En desacuerdo 0
Ni en desacuerdo, ni de acuerdo 2
De acuerdo 16
Muy de acuerdo 9
Total 27

9. Intervienes de manera colaborativa con co-
munidad escolar, padres de familia, autoridades 
y docentes, en la toma de decisiones y en el de-
sarrollo de alternativas de solución a problemá-
ticas socioeducativas.

Muy en desacuerdo 0
En desacuerdo 0
Ni en desacuerdo, ni de acuerdo 2
De acuerdo 17
Muy de acuerdo 8
Total 27

10. Diseñas proyectos de trabajo para vincular 
las necesidades del entorno y la institución so-
bre la base de un diagnóstico.

Muy en desacuerdo 0
En desacuerdo 0
Ni en desacuerdo, ni de acuerdo 0
De acuerdo 15
Muy de acuerdo 12
Total 27

11. El curso de Proyecto de Intervención So-
cioeducativa favoreció la posibilidad de inte-
ractuar con la información en distintos forma-
tos (audio, voz, video, texto, animación). 

Muy en desacuerdo 0
En desacuerdo 0
Ni en desacuerdo, ni de acuerdo 0
De acuerdo 14
Muy de acuerdo 13
Total 27
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Afirmación Alumnos
12. Por medio del curso de Proyecto de Inter-
vención Socioeducativa se favoreció la posibi-
lidad de organizar y grabar la información para 
luego revisarla. 

Muy en desacuerdo 0
En desacuerdo 0
Ni en desacuerdo, ni de acuerdo 1
De acuerdo 17
Muy de acuerdo 9
Total 27

13. La comunicación entre los alumnos fue in-
mediata y adaptable a las necesidades de cada 
uno. 

Muy en desacuerdo 0
En desacuerdo 0
Ni en desacuerdo, ni de acuerdo 5
De acuerdo 12
Muy de acuerdo 10
Total 27

14. Se permitió reingresar a un mismo objeto 
de aprendizaje (videos, lecturas) cuantas veces 
se quisiera. 

Muy en desacuerdo 0
En desacuerdo 0
Ni en desacuerdo, ni de acuerdo 1
De acuerdo 13
Muy de acuerdo 13
Total 27

15. Mientras se realiza otras tareas se puede 
acceder a los objetos de aprendizaje, para su ex-
ploración parcial o total.

Muy en desacuerdo 0
En desacuerdo 0
Ni en desacuerdo, ni de acuerdo 5
De acuerdo 17
Muy de acuerdo 5
Total 27

16. Puedes acceder a los servicios de la web de 
manera rápida, como lo es el correo, el chat y la 
convivencia con comunidades sociales; son po-
sibilidades que elevan el valor del aprendizaje 
móvil.

Muy en desacuerdo 2
En desacuerdo 1
Ni en desacuerdo, ni de acuerdo 10
De acuerdo 11
Muy de acuerdo 3
Total 27

17. El curso de Proyecto de Intervención So-
cioeducativa te ayudó a elevar la confianza en la 
medida en que la información y las comunica-
ciones están disponibles a toda hora. 

Muy en desacuerdo 0
En desacuerdo 2
Ni en desacuerdo, ni de acuerdo 6
De acuerdo 12
Muy de acuerdo 7
Total 27



83

El desarrollo de las competencias profesionales y su relación con el aprendizaje móvil 

Afirmación Alumnos
18. Se te ofreció ayuda y respaldo de manera 
inmediata cuando lo requerías, debido a que la 
comunicación fue eficaz (les enviaron avisos so-
bre plazos de actividades o tareas, mensajes de 
apoyo y estímulo). 

Muy en desacuerdo 0
En desacuerdo 1
Ni en desacuerdo, ni de acuerdo 3
De acuerdo 12
Muy de acuerdo 11
Total 27

19. Se incentivaron experiencias de aprendiza-
jes independientes y grupales por medio de los 
dispositivos móviles. 

Muy en desacuerdo 2
En desacuerdo 0
Ni en desacuerdo, ni de acuerdo 6
De acuerdo 16
Muy de acuerdo 3
Total 27

20. El trabajar por medio de cursos en línea te 
permitió reconocer escenarios existentes de in-
novación y socioeducativos. 

Muy en desacuerdo 2
En desacuerdo 1
Ni en desacuerdo, ni de acuerdo 3
De acuerdo 17
Muy de acuerdo 4
Total 27

Fuente: Elaboración propia.

Al terminar de reunir los datos y el resultado de la tabla 1, se dio paso a in-
terpretar la información y realizar el concentrado de las variantes y afirma-
ciones que los participantes manifestaron, que se describen en la tabla 2. 



84

Alejandro Guadalupe Rincón Castillo y José Luis Zúñiga Zumarán

Tabla 2
Porcentaje de actitud de las competencias profesionales

Afirmación acerca de las competencias profesionales % de actitud
1. Diseña planeaciones didácticas, aplicando sus conocimientos 

pedagógicos y disciplinares para responder a las necesidades del 
contexto en el marco del plan y los programas de estudio de la 
educación básica.

4.48

2. Genera ambientes formativos para propiciar la autonomía y promover 
el desarrollo de las competencias en los alumnos de educación básica.

4.41

3. Aplica críticamente el plan y los programas de estudio de la educación 
básica para alcanzar los propósitos educativos y contribuir al pleno 
desenvolvimiento de las capacidades de los alumnos del nivel escolar.

4.56

4. Usa las tic como herramienta de enseñanza y aprendizaje. 4.52
5. Emplea la evaluación para intervenir en los diferentes ámbitos y 

momentos de la tarea educativa.
4.33

6. Propicia y regula espacios de aprendizaje incluyentes para todos 
los alumnos, con el fin de promover la convivencia, el respeto y la 
aceptación.

4.59

7. Actúa de manera ética ante la diversidad de situaciones que se 
presentan en la práctica profesional.

4.52

8. Utiliza recursos de la investigación educativa para enriquecer la 
práctica docente, expresando su interés por la ciencia y la propia 
investigación.

4.26

9. Interviene de manera colaborativa con la comunidad escolar, los padres 
de familia, las autoridades y docentes, en la toma de decisiones y en el 
desarrollo de alternativas de solución a problemáticas socioeducativas.

4.22

10. Diseña proyectos de trabajo para vincular las necesidades del entorno y 
la institución sobre la base de un diagnóstico.

4.44

Fuente: Elaboración propia.

Como se observa, la competencia que los estudiantes consideran que han 
desarrollado más es la 6 Propicia y regula espacios de aprendizaje incluyen-
tes para todos los alumnos, con el fin de promover la convivencia, el res-
peto y la aceptación”, mientras la que menos es la 9 “Interviene de manera 
colaborativa con la comunidad escolar, padres de familia, autoridades y 
docentes, en la toma de decisiones y en el desarrollo de alternativas de so-
lución a problemáticas socioeducativas”. En este sentido, es una prioridad 
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ofrecer la posibilidad de que los futuros docentes tengan un acercamiento 
a la intervención de proyectos ante la comunidad escolar.

Por otro lado, en cuanto la característica del aprendizaje móvil, se 
obtuvieron los resultados descritos en la tabla 3.

Tabla 3
Porcentaje de actitud del aprendizaje móvil

Afirmación acerca del aprendizaje móvil % de actitud
1. Se favoreció la posibilidad de interactuar con la información en 

distintos formatos (audio, voz, video, texto, animación). 
4.48

2. Se favoreció la posibilidad de agrupar y grabar la información para 
luego revisarla. 

4.30

3. La comunicación entre los alumnos fue inmediata y adaptable a las 
necesidades de cada uno. 

4.19

4. Se permitió reingresar a un mismo objeto de aprendizaje (videos, 
lecturas) cuantas veces se quisiera. 

4.44

5. Fácilmente, mientras se realizan otras tareas, se puede acceder a los 
objetos de aprendizaje, para su exploración parcial o total.

4.00

6. Se puede acceder a los servicios de la web de manera rápida. El correo, 
el chat, la convivencia con comunidades sociales son posibilidades que 
elevan el valor del aprendizaje móvil 

3.44

7. Ayudó a elevar la confianza de los estudiantes en la medida en que la 
información y las comunicaciones están disponibles a toda hora. 

3.89

8. Se les ofreció ayuda y respaldo de manera inmediata, cuando lo 
requirieron. Permitió que se les enviara avisos sobre plazos de 
actividades o tareas, así como mensajes de apoyo y estímulo. 

4.22

9. Se incentivaron experiencias de aprendizajes independientes y grupales 
por medio de los dispositivos móviles. 

3.67

10. El trabajar por medio de cursos en línea permitió reconocer escenarios 
existentes de innovación y socioeducativos. 

3.74

Fuente: Elaboración propia.

La característica de aprendizaje móvil que los estudiantes de la escuela 
normal consideran que más se desarrolla es la posibilidad de interactuar 
con la información en distintos formatos (audio, voz, video, texto, ani-
mación), mientras que la que menos se lleva a cabo es la que se refiere 
a acceder a los servicios de la web de manera rápida. El correo, el chat, 
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la convivencia con comunidades sociales son posibilidades que elevan el 
valor del aprendizaje móvil. 

La mayor dificultad que se tiene es la accesibilidad de los servicios de 
la web, de forma que es necesario reducir la brecha digital existente entre 
los estudiantes de la escuela normal.

Al analizar la tabla anterior, de las veinte afirmaciones con que se 
representa la posición acerca de las competencias profesionales y el apren-
dizaje móvil, se puede señalar que los alumnos asumen que han desarrolla-
do de forma correcta sus competencias profesionales y que el aprendizaje 
móvil ha contribuido de manera acertada, como muestran la tabla 4 y 5.

Tabla 4
Competencia profesional (agrupado)

Competencia profesional (agrupado)
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válidos De acuerdo 7 25.9 % 25.9 % 25.9 %
Muy de acuerdo 20 74.1 % 74.1 % 100 %
Total 27 100 % 100 %

Fuente: Elaboración propia, apoyada en spss 21.

Tabla 5
Aprendizaje móvil (agrupado)

Aprendizaje móvil (agrupado)
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válidos De acuerdo 16 59.3 % 59.3 % 59.3 %
Muy de acuerdo 11 40.7 % 40.7 % 100 %
Total 27 100 % 100 %

Fuente: Elaboración propia, apoyada en spss 21.

En la agrupación por categoría se percibe estar de acuerdo con el apren-
dizaje móvil y muy de acuerdo con el desarrollo de las competencias pro-
fesionales que se llevan a cabo, de tal forma que no perciben el logro 
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pleno del aprendizaje móvil, pero si concuerdan con que el desarrollo de 
las competencias profesionales está acorde con el desempeño que tienen 
como futuros docentes.

A partir de los resultados de esta investigación cuantitativa se afirma 
que existe una relación significativa entre las variables; se precisa que el 
aprendizaje móvil desarrolla las competencias profesionales de los estu-
diantes normalistas de forma positiva media, como se demuestra por la 
correlación de Pearson descrita en la tabla 6. 

Tabla 6
Correlación de Pearson

Correlaciones
Competencia 

profesional (agrupado)
Aprendizaje móvil 

(agrupado)
Competencia 
profesional 
(agrupado)

Correlación de Pearson 1 .491**
Sig. (bilateral) .009
N 27 27

Aprendizaje 
móvil 
(agrupado)

Correlación de Pearson .491** 1
Sig. (bilateral) .009
N 27 27

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
Fuente: Elaboración propia, apoyada en spss 21.

En los resultados anteriores se manifiesta una relación significativa entre 
las variables aprendizaje móvil y el desarrollo de competencias profesiona-
les, con un índice de 0.491 tomando como referencia lo que Hernández, 
Fernández y Baptista (2014) señalan sobre la correlación de Pearson, que 
mide la fuerza o grado de asociación entre dos variables aleatorias cuan-
titativas que poseen una distribución normal bi-variada conjunta. Para la 
interpretación del coeficiente r de Pearson se hace un balance interno que 
puede variar de −1.00 a +1.00, con lo cual se pueden obtener los resulta-
dos y las frecuencias descritos en la tabla 7.
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Tabla 7
Coeficiente r de Pearson

Valor Descripción
1.00 = Correlación negativa perfecta. (“A mayor X, menor Y”, de manera proporcional. 

Es decir, cada vez que X aumenta una unidad, Y disminuye siempre una cantidad 
constante). Esto también se aplica “a menor X, mayor Y”.

0.90 = Correlación negativa muy fuerte.
0.75 = Correlación negativa considerable.
0.50 = Correlación negativa media.
0.25 = Correlación negativa débil.
0.10 = Correlación negativa muy débil.
0 o = = No existe correlación alguna entre las variables.
+ 0.10 = Correlación positiva muy débil.
+ 0.25 = Correlación positiva débil.
+ 0.50 = Correlación positiva media.
+ 0.75 = Correlación positiva considerable.
+ 0.90 = Correlación positiva muy fuerte.
+ 1.00 = Correlación positiva perfecta (“A mayor X, mayor Y” o “a menor X, menor 

Y”, de manera proporcional. Cada vez que X aumenta, Y aumenta siempre 
una cantidad constante).

Fuente: Elaboración propia.

Por consiguiente, el resultado obtenido se ubica hacia una correlación po-
sitiva media, lo que permite explicar que el aprendizaje móvil y el desarro-
llo de competencias profesionales establecen un vínculo, de manera que se 
acepta que existe una relación.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Entre los hallazgos más importantes se tiene que la valoración de los 
aprendizajes por parte de los estudiantes coincide con lo encontrado por 
Aguilar, Chirino, Neri, Noguez y Robledo (2010), ya que se encuentra 
una ganancia en el desarrollo de las competencias profesionales a través 
del aprendizaje móvil y se logra reconocer que no todos aprenden igual. 

Al revisar la percepción que se tiene acerca de la modalidad aprendi-
zaje móvil podemos extraer, como señalan Molina y Chirino (2010), que 
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es necesario hacer del aprendizaje móvil un recurso centrado en el alumno 
que brinde la posibilidad de crear, colaborar y comunicar. Al analizar las 
dificultades de algunos estudiantes para el acceso a Internet es necesario 
retomar lo señalado por Claro (2010), cuando indica que es necesario 
conocer y reconocer las características sociales e individuales en la incor-
poración de las tic. Otro rasgo coincidente es el tipo de experiencias de 
aprendizaje que se generan, lo cual se refiere al uso didáctico de las tic y 
a la relación que debe existir entre la tecnología y la disciplina a enseñar. 

La presente investigación no permitió reconocer escenarios existentes 
de innovación y socioeducativos de forma plena, lo cual no propició total-
mente la experiencia educativa atrayente y actual, con la cual los estudian-
tes, en su mayoría, se sienten cómodos, como resaltaron Vargas, Gómez 
y Gómez (2013). La muestra ha tenido un proceso de tres años con el 
uso constante de las tic, lo cual probablemente incidió en el concepto de 
innovación en el cual están insertos. 

Se demuestra por medio de la presente investigación lo señalado por 
Cruz y Barragán (2014) quienes reconocer que los dispositivos móviles 
para la educación constituyen una oportunidad para ampliar la posibili-
dad de que los alumnos puedan construir colaborativamente su conoci-
miento a través de estas tic, y así desarrollar sus habilidades y actitudes.

Entre los rasgos mejor puntuados se encuentra la posibilidad de agru-
par y grabar la información para luego revisarla, lo cual coincide con Gon-
zález y Salcines (2015), quienes indican que los estudiantes consideraran 
la facilidad de acceso a contenidos en cualquier momento o lugar, y la 
comodidad para transportar el dispositivo como los principales beneficios.

De acuerdo con los resultados se puede señalar que las competen-
cias profesionales mejor valoradas son: 1) Propicia y regula espacios de 
aprendizaje incluyentes para todos los alumnos, con el fin de promover la 
convivencia, el respeto y la aceptación, 2) Aplica críticamente el plan y los 
programas de estudio de la educación básica para alcanzar los propósitos 
educativos y contribuir al pleno desenvolvimiento de las capacidades de 
los alumnos del nivel escolar, 3) Actúa de manera ética ante la diversidad 
de situaciones que se presentan en la práctica profesional; 4) Usa las tic 
como herramienta de enseñanza y aprendizaje, y 5) Diseña planeaciones 
didácticas aplicando sus conocimientos pedagógicos y disciplinares para 
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responder a las necesidades del contexto en el marco del plan y los progra-
mas de estudio de la educación básica.

Por otra parte, según los resultados obtenidos, las competencias profe-
sionales que necesitan mayor intervención y fortalecimiento son: 6) Dise-
ña proyectos de trabajo para vincular las necesidades del entorno y la ins-
titución sobre la base de un diagnóstico, 7) Genera ambientes formativos 
para propiciar la autonomía y promover el desarrollo de las competencias 
en los alumnos de educación básica, 8) Emplea la evaluación para interve-
nir en los diferentes ámbitos y momentos de la tarea educativa, 9) Utiliza 
recursos de la investigación educativa para enriquecer la práctica docen-
te, expresando su interés por la ciencia y la propia investigación, y 10) 
Interviene de manera colaborativa con la comunidad escolar, los padres 
de familia, las autoridades y los docentes, en la toma de decisiones y en 
el desarrollo de alternativas de solución a problemáticas socioeducativas.

En este mismo sentido, de acuerdo con los resultados emanados del 
estudio, se puede evidenciar que las características del aprendizaje móvil 
que se cumplieron en mayor medida son: a) Se favoreció la posibilidad 
de interactuar con la información en distintos formatos como audio, voz, 
video, texto y animación, b) Se permitió reingresar a un mismo objeto de 
aprendizaje (videos, lecturas) cuantas veces se quisiera, c) Se favoreció la 
posibilidad de agrupar y grabar la información para luego revisarla d) Se 
ofreció ayuda y respaldo de manera inmediata, cuando lo requirieran. Per-
mitió que se enviaran avisos sobre plazos de actividades o tareas, así como 
mensajes de apoyo y estímulo, y e) La comunicación entre los alumnos fue 
inmediata y adaptable a las necesidades de cada uno. 

Además, es importante resaltar las características del aprendizaje mó-
vil que los participantes desarrollan en menor grado: f ) Fácilmente, mien-
tras se realizan otras tareas, se puede acceder a los objetos de aprendizaje, 
para su exploración parcial o total, g) Ayudó a elevar la confianza de los 
estudiantes en la medida en que la información y las comunicaciones es-
tán disponibles a toda hora, h) El trabajar por medio de cursos en línea 
permitió reconocer escenarios existentes de innovación y socioeducativos, 
i) Se incentivaron experiencias de aprendizajes independientes y grupales 
por medio de los dispositivos móviles, y j) Se puede acceder a los servicios 
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de la web de manera rápida. El correo, el chat, la convivencia con comuni-
dades sociales son posibilidades que elevan el valor del aprendizaje móvil. 

De forma que existen problemas para evaluar, investigar e interve-
nir de manera colaborativa, en cuanto al desarrollo de las competencias 
profesionales, mientras que surgen como necesidades la conectividad, la 
ausencia de diversificación en la organización del trabajo y sobre todo el 
valorar a los alumnos, docentes y contextos para determinar el nivel de 
innovación necesario. 

La metodología de investigación sirvió para determinar que existe una 
relación entre el aprendizaje móvil y el desarrollo de las competencias pro-
fesionales del 0.491, lo que indica una correlación positiva media.

Se logró conceptualizar al aprendizaje móvil como una nueva forma 
de acceder a contenido educativo usando teléfonos móviles, además de 
que se mantiene, con la ayuda de dispositivos móviles, un acceso continuo 
al proceso de aprendizaje, y a las competencias profesionales se las define 
como una condición que expresa desempeños que deben demostrar los 
futuros docentes de educación básica, tienen un carácter específico y se 
forman al integrar conocimientos, habilidades, actitudes y valores necesa-
rios para ejercer la profesión docente y desarrollar prácticas en escenarios 
reales. 

Estas competencias permitirán atender situaciones y resolver proble-
mas del contexto escolar y colaborar activamente en su entorno educativo 
y en la organización del trabajo institucional. Al término de esta inves-
tigación se puede comprender que el nivel de percepción en las diversas 
afirmaciones del estudio depende del contexto, la infraestructura, la me-
todología del docente y la alfabetización digital.

Para concluir, se puede señalar que el presente estudio permite esta-
blecer una relación entre el aprendizaje móvil y el desarrollo de compe-
tencias profesionales, y ofrece la posibilidad de que otros interesados en 
el tema partan de la idea de que existe un comportamiento entre ambas 
variables, y que queda pendiente explicar las causas de dicho fenómeno. 
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RESUMEN 

La deserción escolar es una situación que preocupa a las instituciones de 
educación superior a escalas nacional e internacional. Los altos porcenta-
jes que se registran en algunas instituciones educativas de nivel superior 
en el mundo deben ser considerados como una alerta para las autoridades 
académicas. Por tanto, la problemática debe seguir siendo estudiada, con 
el fin de diseñar estrategias que contribuyan a afrontar, entender y planear 
soluciones que atiendan el problema de la deserción en la educación supe-
rior. El propósito de esta investigación consistió en identificar los factores 
del fenómeno de la deserción escolar que propician que los estudiantes de 
los programas educativos de ingeniería en Telemática, ingeniería en Com-
putación e ingeniería en Comunicación Multimedia de una universidad 
pública del Occidente de México decidan abandonar sus estudios en los 
primeros ciclos escolares. 

1. Derivado del proyecto de investigación Deserción universitaria de los programas 
acreditados de la división de ingenierías del Centro Universitario de la Costa de la 
Universidad de Guadalajara.

2. Universidad de Guadalajara. claudia.fypina@academicos.udg.mx
3. Universidad de Guadalajara. oscar.srodriguez@academicos.udg.mx
4. Universidad de Guadalajara. karina.donlucas@cuc.udg.mx
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El estudio tomó a los desertores que fueron admitidos en las cohortes 
de los ciclos escolares del 2015 “A” al 2019 “B”; en total participaron 174 
estudiantes. El método utilizado en esta investigación partió del análisis 
de las trayectorias de los estudiantes a partir de la información del Siste-
ma Integral de Información y Administración Universitaria (siiau) y la 
aplicación de la encuesta de estudiantes desertores, de lo cual se obtuvo 
información de tipo cualitativo que permitió identificar las causas prin-
cipales que ocasionaron que el estudiante desertara de sus estudios en los 
primeros semestres. Finalmente, los resultados indicaron que el programa 
educativo con mayor índice de deserción es la ingeniería en Computación, 
con un 17.11%; después, con el 15.65%, la ingeniería en Comunicación 
Multimedia; y, con casi el mismo porcentaje, la ingeniería en Telemática, 
con un 15.64%.

Palabras clave: deserción escolar, evaluación, factores psicológicos, fac-
tores sociológicos, desempeño académico previo

ABSTRACT 

School dropout is a situation that worries higher education institutions 
nationally and internationally. The high percentages, which is registered 
in some higher-level educational institutions in the world, should be con-
sidered as an alert for academic authorities. Therefore, the problem must 
continue to be studied in order to designate strategies that contribute to 
face, listen and plan solutions that address the problem of dropout in 
higher education. The purpose of this research was to identify the factors 
of the phenomenon of school dropout that encourages the students of the 
educational programs of Telematics Engineering, Computer Engineering 
and Multimedia Communication Engineering of the public university of 
their studies in the first cycle’s schoolchildren. The study took the dro-
pouts who were admitted in the cohorts of the school cycles from 2015 
“A” to 2019 “B” in total, 174 students participated.

The method used in this research started from the analysis of the tra-
jectories of the students of the information of the Comprehensive System 
of Information and University Administration (siiau) and the application 
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of the survey of dropout students from which information was obtained 
of the type which information was obtained from type citi to identify the 
main causes that caused the abandonment of studies in the first semesters. 
Finally, the results will indicate that the educational program with the 
highest dropout rate is the Computer Engineering career, which has only 
17.11%. Followed by the career in Multimedia Communication Enginee-
ring which contains 15.64%. Finally, the Telematics Engineering position 
that contains 16.65% of main causes are due to, academic, family and 
economic factors.

Keywords: school dropout, evaluation, psychological factors, sociolo-
gical factors, previous academic performance

INTRODUCCIÓN

En el contexto de la educación superior una tarea imprescindible es el 
análisis del fenómeno de la deserción escolar, el cual permite identificar los 
factores específicos que llevan al estudiante a abandonar sus estudios. De 
igual forma, determina en qué medida las instituciones educativas pueden 
implementar acciones preventivas para reducir la tasa de abandono, ya 
que es muy probable que el abandono escolar no sea solo un problema 
propio del estudiante, sino que también pueda ser propiciado por diver-
sos factores de tipo socioeconómico, académico e institucional (Román, 
2013). En este sentido, la Organización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económicos [ocde] (2015) señala que la deserción escolar es un 
proceso complejo de abandono que puede explicarse por una variedad de 
factores tales como rendimiento académico, contexto personal y familiar, 
políticas educativas y condiciones del mercado laboral, mientras que la 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Supe-
rior [anuies] (2007, p. 20) considera causas de deserción las deficiencias 
en la formación preuniversitaria y la falta de conocimientos y habilidades 
previas necesarias para la realización de los estudios superiores. De mane-
ra que la deserción escolar no es un tema innovador o desconocido para 
quienes se encuentran inmersos en el entorno universitario. 
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Por otro lado, la ocde (2015) manifiesta que México presenta un 
índice de deserción escolar de casi el 50%, uno de los más elevados en 
América Latina. Por ello en estos últimos años las autoridades universi-
tarias mexicanas han mostrado un gran interés en los temas referente a la 
tasa de deserción y la baja tasa de graduación, ya que consideran que este 
fenómeno acrecienta la brecha social y económica del país (Castaño et al., 
2006). Del mismo modo, el Consejo para la Acreditación de la Educación 
Superior (copaes) en México está evaluando la calidad de los programas 
de educación superior en México, a través del seguimiento de trayectorias 
de los estudiantes para mejorar la eficiencia terminal. En este mismo sen-
tido, el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería [cacei] 
(2014) especifica, entre los criterios relevantes para la acreditación de un 
programa educativo, los índices: (a) rendimiento escolar por cohortes ge-
neracionales, (b) eficiencia terminal, (c) rezago, (d) reprobación, (e) deser-
ción, (f ) titulación, y (g) los resultados de los exámenes generales de egreso 
de la licenciatura del Centro Nacional de Evaluación para la Educación 
Superior o estudios similares. Estos indicadores se integran en el apartado 
del estudiantes, los cuales son elementos que se consideran indispensables 
para medir la eficiencia terminal de determinada cohorte de un programa 
educativo.

Por consiguiente, la deserción escolar impacta de manera trascenden-
tal en las universidades, ya que está vinculada, por una parte, a la calidad 
de la institución, debido a que el abandono es un indicador fundamental 
que toman en cuenta los organismos acreditadores en México, para valo-
rar la calidad de la enseñanza. Por otra parte, se podría considerar que cada 
deserción en las instituciones de educación superior públicas representa 
una pérdida de tipo socioeconómico; es decir, el lugar del estudiante que 
abandona sus estudios podría haber sido ocupado por otro estudiante que 
podría haber concluido con éxito su carrera. Esto representa para las insti-
tuciones educativas la pérdida vinculada a la inversión en la formación del 
estudiante, por no lograr convertirlo en egresado.

En resumen, el fenómeno de la deserción escolar es un tema de suma 
importancia para esta universidad pública del occidente de México, la 
cual tiene interés en identificar los factores que están propiciando que los 
estudiantes abandonen sus estudios en el primer año de estudios en las 
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carreras acreditadas del área de ingenierías. Con respecto a la permanencia 
o retención de estudiantes, Tino (1987) manifiesta que, en el primer año 
de estudios, el estudiante pasa por un proceso complejo de integración, el 
cual conlleva múltiples y significativos cambios, y en el cual debe adaptar-
se a un nuevo contexto organizativo, educativo y social.

PROPÓSITO 

Considerando este contexto, el propósito de esta investigación es identifi-
car con claridad el fenómeno de la deserción escolar, así como los posibles 
factores que están incurriendo en el aumento. De modo que, a partir del 
análisis de los datos con respecto al aumento de la deserción en estos pro-
gramas educativos, se podrían implementar estrategias que contribuyan 
a disminuir los índices de deserción en las carreras objeto de estudio, así 
como contribuir con la responsabilidad social que tiene el centro universi-
tario con sus estudiantes matriculados, la cual contribuye al éxito de estos.

REVISIÓN DE LA LITERATURA ESPECIALIZADA

Conceptualización de deserción 

El vocablo deserción proviene del latín desertare, que significa abandono. 
Uno de los autores pioneros en realizar investigaciones referentes a la de-
serción escolar es Tino (1975), quien define la deserción como el abando-
no permanente de los estudiantes de la carrera en que se registraron. Arce, 
Crespo y Míguez (2014) indican que la deserción es el abandono de la 
enseñanza por parte de los estudiantes inscritos en un programa educati-
vo. Del mismo modo, Díaz Peralta (2008), Espinoza et al. (2012) y Gibbs 
y Heaton (2014) definen a la deserción como el hecho de que un número 
de estudiantes matriculados no siga la trayectoria normal en determinado 
programa académico, lo que puede ser atribuido a diversas causas, tanto 
internas como externas, de los mismos estudiantes.

Por otra parte, Díaz (2009) manifestó que la deserción como el aban-
dono voluntario en el inciden variables socioeconómicas, personales, aca-
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démica e institucionales. Por consiguiente, se trata del abandono de un 
programa de estudios sin la obtención del título académico, tomando en 
cuenta que ha transcurrido un tiempo suficiente para descartar la posibili-
dad de reincorporación del estudiante.

Modelos para el estudio de la deserción 

La compresión de los modelos usados para el estudio del fenómeno de la 
deserción permitirá a las instituciones educativas identificar las causas del 
abandono escolar, las cuales en ocasiones son inciertas. Por esta razón, es 
necesario realizar una aproximación a los modelos relacionados con el estu-
dio del fenómeno de la deserción. En este sentido Feshbein y Ajzen (1977), 
Braxton et al. (1997) y Tino (1975) proponen los siguientes modelos.
1. Modelo psicológico. Según Díaz Peralta (2008), este modelo fue pro-

puesto por Feshbein y Ajzen (1977). Este tipo de modelo da a conocer 
las causas principales de la deserción y se centra en las características 
de la personalidad del estudiante que lo hacen vulnerable para su in-
tegración académica y social.

2. Modelo sociológico. El proponente principal de este modelo es Spady 
(como se citó en Díaz, 2008). Este modelo asume aspectos psicoló-
gicos al mismo tiempo que concede importancia a aspectos sociales; 
ello permite explicar las causas determinantes de la deserción uni-
versitaria. En este sentido Díaz Peralta (2008) señaló seis predictores 
que se hacen presente en la deserción estudiantil y que se relacionan 
con este modelo: (a) integración académica, (b) integración social, (c) 
estado socioeconómico, (d) género, (e) calidad de la carrera y (f ) el 
promedio.

3. Modelos económicos. Según Díaz Peralta (2008), este tipo de modelo 
asume que la deserción se da por la falta de solvencia económica del 
estudiante para pagar su carrera. Los factores determinantes para la 
deserción en este modelo son la relación costo-beneficio, la cual se 
personaliza en trabajos estudiantiles, becas o subsidios que pueden 
influenciar en un momento determinado al estudiante para que no 
deserte de la universidad. 
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4. Modelos organizacionales. Este modelo fue concebido por Braxton et 
al. (1997). Este autor manifiesta que la deserción depende de la or-
ganización que el estudiante encuentre, para poder ejecutar una in-
tegración social adecuada; son importantes la calidad de la docencia, 
las posibilidades de interacción que tiene como los otros y la actitud 
pasiva o activa que asuma como estudiante. 

5. Modelos de interacción. Según Vicent Tino (como se citó en Díaz Pe-
ralta, 2008), este modelo describe la deserción a partir del grado de 
ajuste que se logre entre el estudiante y la institución, y lo describe de 
la siguiente manera:

Explica el proceso de permanencia en la educación superior como una función del 
grado de ajuste entre el estudiante y la institución, adquirido a partir de las expe-
riencias académicas y sociales (integración). Este autor expande el modelo de Spady 
(1970) incorporando la teoría de intercambio de Nye (1976). La base de la teoría de 
intercambio se encuentra en el principio de que los seres humanos evitan las con-
ductas que implican un costo de algún tipo para ellos y buscan recompensas en las 
relaciones, interacciones y estados emocionales (p. 8).

La deserción desde el punto de vista institucional

Las instituciones educativas describen a los desertores como aquellos estu-
diantes que abandonan sus estudios universitarios. Por ello varios autores 
relacionan la deserción como el fenómeno de la mortandad académica o 
el retiro obligado de un estudiante de una institución educativa. En este 
sentido, es preciso expresar que cada estudiante que abandona la institu-
ción genera un lugar que pudo haber sido ocupado por otro que hubiera 
culminado sus estudios. Además, la pérdida de estudiantes ocasiona in-
convenientes financieros a las instituciones, debido que les provoca in-
seguridad en sus ingresos (Tinto, 1989). Por otro lado, no queda claro 
cómo las instituciones educativas deben enfrentar y atender el abandono 
escolar, debido a que los motivos que lo originan se desconocen. De ahí 
que cada institución debe construir estrategias eficaces con la finalidad de 
acrecentar la retención estudiantil.
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Estudios similares

Por todo ello, se han realizado diversos estudios relacionados con la de-
serción educativa en países como Colombia, Costa Rica y México, entre 
otros países. Estos estudios han buscado identificar los factores que in-
ciden en su existencia en las diferentes instituciones educativas de nivel 
superior. Cabe señalar que cada contexto es diferente en cada país; esto es, 
depende en mucho de razones sociales, culturales, económicas, políticas 
o religiosas. En este sentido, se hace hincapié en que la deserción no se 
comporta igual en cada país e institución educativa, debido a los factores 
y condiciones que coexistan en ellos. Sin embargo, la literatura especiali-
zada nos permite analizar ciertos patrones o situaciones que se repiten o 
inciden como posibles causas de deserción. A continuación se presentan 
algunas investigaciones relacionas con la deserción escolar en la República 
Mexicana:
• Factores asociados a la no conclusión de la licenciatura: la carrera de elec-

ción, un panorama histórico de 22 años en la Universidad Nacional Au-
tónoma de México. Campillo, García, Hernández, Martínez y Sánchez 
(2018) realizaron un estudio sobre cómo las carreras que seleccionan 
los estudiantes se asocian con la no conclusión de un grado de nivel li-
cenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México (unam). 
Este estudio realiza el análisis de veintidós cohortes entre los años 
1986 y 2007, en los cuales se encuentran los historiales académicos de 
638,426 estudiantes de 77 carreras impartidas en la unam, debido a 
que en esta institución los alumnos pueden terminar sus estudios sin 
importar el tiempo que tarden en hacerlo; el concepto aplicado por 
los autores fue el de estudios de licenciatura inconclusos o no conclusión, 
en lugar de abandono o deserción. En esta investigación se da a co-
nocer que las carreras con mayor grado de deserción son de dos áreas: 
(a) ciencias fisicomatemáticas y de las ingenierías y (b) humanidades 
y artes. Las carreras con mayor porcentaje de no conclusión tienen 
índices superiores al 75%.

• Causas y consecuencias de la deserción escolar en el bachillerato: Caso 
Universidad Autónoma de Sinaloa. Estudio realizado por Ruiz-Ra-
mírez, García Cué y Pérez-Olvera (2014); el propósito de esta inves-



103

La deserción universitaria: una evaluación a los actores asociados

tigación fue identificar las causas y consecuencias de tipo personal, 
económico y social que provocan la deserción escolar de estudiantes 
de preparatoria de la Unidad Académica de San Blas y sus extensiones, 
pertenecientes a la Universidad Autónoma de Sinaloa. La muestra es-
tudiada fue 35 desertores y 8 alumnos no desertores y 4 directivos. 
Los resultados indicaron que el principal factor asociado a la deser-
ción escolar fue el personal; sobresalieron destacando y no aprobar 
materias. Las principales consecuencias fueron de tipo económico, y 
se destacó que el círculo de la pobreza es difícil de romper.

Con respecto a estudios similares fuera de México, se consultaron las si-
guientes investigaciones:
• La investigación sobre deserción universitaria en Colombia 2006-2016. 

Tendencias y resultados. Estudio realizado por Rodríguez-Urrego 
(2019); nos prevé sobre el uso adecuado de dos términos similares: 
(a) deserción, que generalmente se define como el abandono parcial o 
total de los estudios durante el transcurso de la carrera, y (b) desvincu- 
lación, que se refiere a cuando el estudiante decide por voluntad no 
continuar con los estudios o cuando el estudiante no alcanza los re-
quisitos mínimos requeridos por la institución en su reglamentación. 
Los factores asociados a la deserción que el autor destaca en Colombia 
durante los años 2006-2016 son: (a) contexto socioeconómico de la 
familia, (b) bajo rendimiento de los estudiantes, (c) intereses vocacio-
nales y académicos, y (d) integración del estudiante con la institución 
educativa. La investigación concluye que el sector con mayor ten-
dencia a la deserción es el perteneciente a un estrato socioeconómico 
bajo; los estudiantes con mejor situación económica tienen mejor po-
sibilidad de desarrollar las habilidades que la educación universitaria 
requiere.

• Estudio descriptivo del perfil desertor en tres cohortes de estudiantes uni-
versitarios de primer ingreso. Estudio realizado por Moreira, Hernán-
dez, Solís y Fernández (2020); en él se plasman factores asociados a 
la deserción de alumnos de primer año del Instituto Tecnológico de 
Costa Rica (tec), entre los que se destacan índices superiores al 33% 
en alumnos con intenciones de estudiar en otra institución, alumnos 
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que no entran a estudiar la carrera que deseaban y alumnos que van 
perdiendo interés en la carrera una vez que están cursándola. El tipo 
de instrumento empleado para obtener la información fue el diseño 
y la aplicación de un cuestionario de preguntas abiertas y cerradas, 
el cual fue aplicado vía web y telefónica; el cuestionario tomó una 
muestra de 519 personas de una población de 4,989 estudiantes que 
desertaron durante el período de 2011 a 2013. Entre las principales 
razones que dan los autores a la deserción en el tec se encuentran 
personales, familiares y económicas; también, pero en menor medida, 
una poco adecuada orientación vocacional al momento de seleccionar 
una carrera.

MATERIALES Y MÉTODOS 

La estructura de estudio está conformada con el apartado de metodología, 
en el cual se presentará la población objeto de estudio, los instrumentos y 
los mecanismos para la obtención de la información. A partir del análisis, 
se expondrán los resultados de mayor relevancia, lo que nos permitirá ter-
minar con una reflexión y una argumentación de los principales hallazgos 
en el apartado de conclusiones.

En este estudio se presenta un estudio mixto de carácter descriptivo, 
a través de la información del siiau de una universidad del Occidente de 
México de los programas educativos de ingeniería en Telemática, ingenie-
ría en Computación e ingeniería en Comunicación Multimedia, junto 
con la aplicación del cuestionario de desertores a una muestra de estudian-
tes que solicitan la baja de la carrera. De la información recabada se obtu-
vo información sobre por qué los estudiantes abandonan sus estudios, con 
la intención de entender este fenómeno desde la perspectiva cuantitativa 
y cualitativa.

Muestra

La población objeto de estudio la componen los 174 estudiantes admiti-
dos en las cohortes 2015 “A” al 2019 “B”, que han ingresado en la inge-
niería en Telemática, ingeniería en Computación e ingeniería en Comu-
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nicación Multimedia, teniendo como referencia la información del siiau. 
Respecto de las entrevistas realizadas, participaron en total 174 estudian-
tes desertores, lo que coincide con la totalidad de los que solicitaron la baja 
voluntaria hasta el ciclo escolar 2019 “B”, por lo que se analiza un total de 
diez ciclos escolares. 

Instrumento

A partir de los datos del siiau, se construyeron bases de datos de cada ge-
neración por programa educativo, los cuales fueron organizados por ciclos 
escolares, para identificar la deserción en cada uno de ellos. Además, se 
consultó con la Coordinación de Control Escolar de la Universidad del 
Occidente de México, para generar una base de datos de ingreso de las 
cohortes generacionales 2015 “A” al 2019 “B”, integrando distinta infor-
mación, como número de alumnos admitido por cohorte, estatus, prome-
dio, puntajes de admisión, entre otros datos. Con relación al cuestionario, 
estos contienen preguntas no estructuradas, por lo que se tuvo que catego-
rizar todas las respuestas expresadas por los estudiantes en cuatro factores: 
(a) académico, (b) personal, (c) sociocultural, y (d) institucional. Para ello 
se tomó como guía los modelos declarados por Feshbein y Ajzen (1977), 
Braxton et al. (1997) y Tino (1975), modelos psicológicos, modelos so-
ciológicos, modelos económicos, modelos organizacionales y el modelo 
de interacción.

Análisis

Una vez recopilada la información cuantitativa procedente de siiau, se 
procedió a comprobar la deserción escolar de cada generación por cada 
ciclo escolar, con el fin de identificar los semestres en que presentan mayor 
porcentaje de abandono. Por otra parte, con el análisis se buscó identificar 
patrones comunes de deserción entre las distintas generaciones, para así 
dimensionar los factores de abandono escolar en los programas de inge-
nierías del centro universitario. En lo que respecta al enfoque cualitativo, 
a partir de la información obtenida de los cuestionarios se buscó determi-
nar los factores principales que ocasionan la deserción. La información se 
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agrupó por factores a partir del análisis de contenido realizado sobre los 
cuestionarios.

DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

Partiendo del propósito planteado para este estudio, se procede a discutir los 
principales resultados que se han obtenido como fruto de la observación y la 
interpretación. En primer lugar, se buscó identificar los datos de la deserción 
escolar, correspondientes a cada programa educativo y a los ciclos escolares 
2015 “A” al 2019 “B”. Para ello se consideró como fuente la información 
el siiau. Por ello, derivado del análisis de datos obtenidos de esta platafor-
ma administrativa, se construyó las bases de datos, con el fin de identificar 
la cantidad de estudiantes que desertaron por programa educativo y por 
cohorte generacional. En las tablas 1, 2 y 3 se muestra la información por 
semestre y se identifica el número de estudiantes desertores.

Como se observa en la tabla 1, se presenta el comportamiento de la 
deserción escolar de la ingeniería en Telemática por generaciones, y se 
observa que en el primer semestre es donde se tiene el mayor número de 
alumnos que abandonaron sus estudios; lo sigue el segundo semestre, que 
tiene catorce. El total de estudiantes desertores de las cohortes generacio-
nales investigadas es 41. 

Tabla 1
Información de deserción por semestre de la carrera de ingeniería en 

Telemática, del ciclo escolar 2015A al 2019B

Generación Semestres Deserción por 
generación1 2 3 4 5 6 7 8 9 MÁS

2015A 1 0  0  2 0   0  0 0   0  0 3
2015B 4 2  0 1  0  0  0 1  0  0 8
2016A 1  0  0 0   0  0  0  0  0  0 1
2016B 1 4  0 1 1  0  0  0  0  0 7
2017A 1 2  0  0  0  0  0  0  0  0 3
2017B 5 2 1  0  0  0  0  0  0  0 8
2018A 0  0  2  0  0  0  0  0  0  0 2
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Generación Semestres Deserción por 
generación1 2 3 4 5 6 7 8 9 MÁS

2018B 2 1  0  0  0  0  0  0  0  0 3
2019A 1 2  0  0  0  0  0  0  0  0 3
2019B 2 1  0  0  0  0  0  0  0  0 3
Total 18 14 3 4 1 0 0 1 0 0 41

Fuente: Elaboración propia a partir de la información del siiau.

Por otro lado, en la tabla 2 se muestra el número de estudiantes desertores 
de la ingeniería en Computación; en este programa educativo el fenóme-
no de la deserción escolar se presenta en el primer ciclo semestre, y es de 
veinticuatro estudiantes que abandonaron sus estudios universitarios. Sin 
embargo, en el segundo semestre fueron nueve y el tercer semestre fueron 
diez, por lo que se puede considerar que ambos semestres tuvieron un 
comportamiento similar. Finalmente, el total de desertores para este pro-
grama educativo fue de 52 estudiantes.

Tabla 2
Información de deserción por semestre de la carrera de ingeniería en 

Computación, desde el ciclo 2015A al ciclo 2019B

Generación Semestres Deserción por 
generación1 2 3 4 5 6 7 8 9 MAS

2015A 0 1  0 1 0  0  1  0  0  0 3
2015B 3 2 3 2 1  0  0  0  0  0 11
2016A 0 0  2 0   0 1  0  0  0  0 3
2016B 6 2 1 1  0 1  0  0  0  0 11
2017A 3  0 1  0  0  0  0  0  0  0 4
2017B 2 1 1  0  0 1  0  0  0  0 5
2018A 1 1  0  0  0  0  0  0  0  0 2
2018B 4 1 1  0  0  0  0  0  0  0 6
2019A 2 1 1  0  0  0  0 0  0  0  4
2019B 3  0 0   0  0  0 0   0  0  0 3
Total 24 9 10 4 1 3 1 0 0 0 52

Fuente: Elaboración propia a partir de la información del siiau.
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Como se observa en la tabla 3, se presenta la deserción de la ingeniería en 
Comunicación Multimedia; se identifica que en el primer semestre se tuvo 
una deserción de 26 estudiantes; en relación con las carreras de Telemática 
y Computación, este programa educativo es el que tiene el mayor número 
de estudiantes que abandonan sus estudios en el primer semestre. A la 
fecha tiene una deserción total de 81 estudiantes.

Tabla 3
Información de deserción por semestre de la carrera de ingeniería en 

Comunicación Multimedia desde el ciclo escolar 2015A al 2019B

Generación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 MÁS Deserción por 
generación

2015A 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 5
2015B 6 5 4 1 2 2 0 0 0 0 20
2016A 1 1 2 2 2 1 0 0 0 0 9
2016B 5 6 3 4 2 0 0 0 0 0 20
2017A 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4
2017B 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4
2018A 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5
2018B 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 6
2019A 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
2019B 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Total 26 21 13 11 6 4 0 0 0 0 81

Fuente: Elaboración propia a partir de la información del siiau.

En las tablas 4, 5 y 6 se presentan una comparación entre el total de 
estudiantes admitidos y los que han desertado con relación a la cohorte 
generacional que fueron admitidos y los porcentajes de deserción corres-
pondientes a cada programa educativo.

Si comparamos los porcentajes que representan el total de las cantida-
des descritas en la tabla 21, se puede afirmar que más del 15.68% de los 
estudiantes que han ingresado a la ingeniería en Telemática de las cohortes 
2015 “A” al 2019 “B”, han desertado del programa educativo. Mientras 
que la eficiencia terminal fluctúa en un 44.28%



109

La deserción universitaria: una evaluación a los actores asociados

Tabla 4
Estudiantes admitidos desertores por ciclo de ingreso 

de la carrera en ingeniería en Telemática

Ciclo de ingreso Estudiantes 
admitidos

Estudiantes con 
deserción 

Estudiantes sin 
deserción

Porcentaje de 
deserción

2015A 10 3 7 30.0%
2015B 33 8 25 24.2%
2016A 9 1 8 11.1%
2016B 38 7 31 18.4%
2017A 12 3 9 25.0%
2017B 39 8 31 20.5%
2018A 16 2 14 12.5%
2018B 45 3 42 6.7%
2019A 20 3 17 15.0%
2019B 40 3 37 7.5%
Total 262 41 221

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de siiau.

Si comparamos los porcentajes que representan el total de las cantida-
des descritas en la tabla 5, se puede afirmar que más del 17.11% de los 
estudiantes de la ingeniería en Computación ha desertado del programa 
educativo. Mientras, la eficiencia terminal fluctúa en un 26.24%.

Tabla 5
Estudiantes admitidos desertores por ciclo de ingreso

de la carrera de ingeniería en Computación

Ciclo de ingreso Estudiantes 
admitidos

Estudiantes con 
deserción

Estudiantes sin 
deserción

Porcentaje de 
deserción

2015A 12 3 9 25.00%
2015B 42 11 31 26.19%
2016A 19 3 16 15.79%
2016B 40 11 29 27.50%
2017A 21 4 17 19.05%
2017B 45 5 40 11.11%
2018A 20 2 18 10.00%
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Ciclo de ingreso Estudiantes 
admitidos

Estudiantes con 
deserción

Estudiantes sin 
deserción

Porcentaje de 
deserción

2018B 40 6 34 15.00%

2019A 25 4 21 16.00%

2019B 40 3 37 7.50%

Total 304 52 252

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de siiau.

Si comparamos los porcentajes que representan el total de las cantida-
des descritas en la tabla 6, se puede afirmar que más del 15.64% de los 
estudiantes de la ingeniería en Comunicación Multimedia ha desertado 
del programa educativo. Mientras, la eficiencia terminal fluctúa en un 
36.72%.

Tabla 6
Estudiantes admitidos desertores por ciclo de ingreso

de la ingeniería en Comunicación Multimedia

Ciclo de ingreso Estudiantes 
admitidos

Estudiantes con 
deserción 

Estudiantes sin 
deserción

Porcentaje de 
deserción

2015A 20 5 15 25.00%

2015B 67 20 47 29.85%

2016A 37 9 28 24.32%

2016B 70 20 50 28.57%

2017A 24 4 20 16.67%

2017B 70 4 66 5.71%

2018A 31 5 26 16.13%

2018B 81 6 75 7.41%

2019A 38 5 33 13.16%

2019B 80 3 77 3.75%

Total 518 81 437

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de siiau.
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Por otra parte, en la tabla 7 se puede observar, de manera general, la dife-
rencia entre estudiantes desertores y no desertores por programa educativo. 
El programa educativo con mayor deserción es la ingeniería en Compu-
tación, con el 17.11%. En segundo lugar, la ingeniería en Comunicación 
Multimedia con el 15.65%, y por último la ingeniería en Telemática, con 
el 15.64%. Por otra parte, se puede concluir que la deserción se comporta 
de manera similar en las ingenierías en Telemática y Comunicación Mul-
timedia, la diferencia es mínima del 0.01%.

Tabla 7
Diferencia entre estudiantes desertores y no desertores

de los tres programas educativos

 Programa educativo Matrícula Deserción Sin deserción Porcentaje
Ingeniería en Telemática 262 41 221 15.65%
Ingeniería en Computación 304 52 252 17.11%
Ingeniería en Comunicación 
Multimedia

518 81 437 15.64%

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de siiau.

En lo que respecta al análisis cualitativo del cuestionario de desertores, se 
consideraron los factores: (a) académicos, (b) personales, (c) sociocultura-
les e (d) institucionales. En la figura 1 se observa por programa educativo 
y por factores la opinión de los estudiantes encuestados.

En lo que respecta el factor académico, en la figura 1 podemos ob-
servar que la ingeniería en Comunicación Multimedia obtuvo el 27.16%, 
por lo que podemos indicar que este factor es significativo al momento en 
que el estudiante toma la decisión de desertar, mientras que para la inge-
niería en Telemática es del 19.51% y para la ingeniería en Computación 
es del 13.46%, no es tan relevante. 

Otra característica que se relaciona con el factor académico, y que 
podemos observar en la tabla 25, son los estudiantes que se retiran porque 
se vieron afectados normativamente por el artículo 35º del reglamento ge-
neral de evaluación de alumnos de la universidad. Cabe señalar que son los 
estudiantes que estuvieron repitiendo materias, y que podemos considerar 
como un problema recurrente en estas carreras. 
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Con lo que respecta al factor personal, es la condicionante que más 
influye sobre la decisión que toma el estudiante al abandonar sus estudios. 
En la figura 1 podemos observar que la carrera que más impacta signifi-
cativamente, con el 53.66%, es la ingeniería en Telemática; en segundo 
lugar está la ingeniería en Computación, con el 44.23%, y tercer lugar, 
con el 28.40%, está la ingeniería en Comunicación Multimedia. Se podría 
señalar que los factores académicos y personales pueden llegar a relacio-
narse con las competencias y necesidades del estudiante. 

Factores socioculturales. En la figura 1 se observa que la ingeniería en 
Comunicación Multimedia obtuvo el 23.46%, mientras que la ingeniería 
en Computación obtuvo el 19.23%, seguida de la ingeniería en Telemáti-
ca, la cual obtuvo el 12.20% en este estudio y, como se refleja en la tabla 
8 se confirma que el factor de índole económico no es el prioritario para 
los desertores al tomar la decisión de abandonar la carrera. Sin embargo, 
al reconocer el poco apoyo económico familiar para estudiar, la mayoría 
de los encuestados consideraron que estudiar es un asunto prioritario. Por 
otra parte, también se puede señalar que este factor se puede relacionar al 
factor académico de tal manera que el efecto puede manifestarse en el bajo 
desempeño del estudiante el cual es propiciado ya que deben trabajar para 
sostener sus estudios.

Factor institucional. El porciento mayor lo obtuvo la Ingeniería en 
Computación con un 23.08%. Mientras que la ingeniería en Comunica-
ción Multimedia obtuvo un 20.99%. Enseguida de la ingeniería en Tele-
mática quien obtuvo un 14.63%. En consecuencia, y como se detalla en 
la tabla 8, se puede señalar que el contexto en que se encuentre la insti-
tución, tanto administrativa como académicamente, puede influenciar en 
la motivación de los desertores en la toma de decisiones para abandonar 
sus estudios. 
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Figura 1
Factores asociados a la deserción escolar de las carreras 
de ingeniería en Telemática, ingeniería en Comunicación 

Multimedia e ingeniería en Computación

En la tabla 8 se muestra que las situaciones asociadas a los factores con 
mayor porcentaje en la deserción de las carreras del área de ingeniería 
de la universidad del Occidente de México son el factor personal, con el 
36.96%, el factor institucional con el 24.46%, y el factor académico, con 
el 20.11%. Finalmente, el factor sociocultural, 18.48%, confirma que el 
aspecto económico no es el prioritario para los desertores de las carreras 
del área de ingenierías al tomar la decisión de abandonar la carrera.
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Tabla 8
Situaciones asociadas a los factores de la deserción de los 

estudiantes de las carreras de ingeniería en Telemática, ingeniería
en Comunicación Multimedia e ingeniería en Computación

Factores que 
motivaron a la baja 
voluntaria

Situaciones identificadas en cada factor Porcentaje 
de deserción

Académico 

• Asignaturas con desempeño académico bajo
• Promedio bajo
• Repetidor de materias
• Requerimiento de documentos

20.11%

Personal

• No era la carrera
• Pérdida de interés
• Cambio de carrera
• Otra carrera me motivó
• Matrimonio/embarazo
• Amistades influyeron
• Largo trayecto de la casa a la escuela
• Cambio de domicilio
• Falta de tiempo
• Problemas de salud
• Fallecimiento de un familiar
• Expectativas diferentes
• Demanda laboral
• Problemas familiares
• Difícil relación con los compañeros
• Difícil relación con docentes
• No tengo las competencias
• Abandono de estudios
• Mejor oferta educativa
• Perfil diferente
• Nuevos proyectos
• Salir del país
• Motivos familiares

36.96%



115

La deserción universitaria: una evaluación a los actores asociados

Factores que 
motivaron a la baja 
voluntaria

Situaciones identificadas en cada factor Porcentaje 
de deserción

Socioculturales - 
económicos

• Poco apoyo familiar o económico
• Bajo ingreso familiar
• Costo transporte
• Costo material
• Desconocimiento de becas
• Empleo
• Entorno familiar
• No lazos afectivos en Puerto Vallarta
• Costo de matrícula
• Equipo de cómputo en casa

18.48%

Institucional

• Cambio de centro
• Cambio de universidad
• No conocía el programa de la carrera
• No conocía las posibilidades laborales
• Reconoce el desconocimiento de la profesión
• Infraestructura
• Mala calidad educativa
• Mala organización académica 

24.46%

CONCLUSIONES

A partir del análisis de los resultados se puede inferir que:
En el factor personal, hay desertores que piensan que la Universidad 

del Occidente de México no ofrece carreras en el área de las ingenierías 
que cumplan con sus intereses. Igualmente, otros estudiantes manifesta-
ron que fue otra carrera lo que motivó a abandonar la carrera, ya que no 
fue su primera opción. Aunque esta es una apreciación personal, lo ante-
rior se relaciona con los factores académico, lo sociocultural y también con 
lo institucional.

Por otra parte, algunos de los desertores señalaron que razones labora-
les u otras actividades influyeron en el abandono de la carrera. Asimismo, 
señalaron que también tenían otras expectativas sobre la carrera en que se 
inscribieron; entre ellas está la demanda laboral en la región. 

En cuanto al factor académico, el bajo rendimiento académico es el 
principal motivo de deserción, pues propicia un estado de desánimo que, 
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al no superarlo, los impulsa a tomar la decisión de abandonar los estudios 
universitarios.

El factor socioeconómico no se percibe que sea una condicionante 
que presente consideraciones significativas, ya que, de manera general, 
representa el 19.54%, lo que indica que los estudios es una prioridad para 
ello. Sin embargo, debe abandonar sus estudios porque no cuenta con 
apoyo económico de sus familias y debe trabajar para sostener sus estudios 
y gastos personales.

Finalmente, en el factor institucional, se considera que la Universi-
dad debe realizar ferias informativas donde proporcione de manera precisa 
información sobre las carreras que ofrece, sus contenidos, posibilidades 
laborales, costos de matrícula, etc.; con ello se considera que se tendría 
más información de la carrera a la que se están inscribiendo. Pero no se 
considera el factor institucional como un dato importante al momento de 
decidir abandonar los estudios. 

RECOMENDACIONES 

La Universidad debería establecer programas de promoción y divulgación 
que ofrezcan información periódica y precisa sobre las carreras que oferta, 
desde el sitio web de la institución, así como otros medios de comunica-
ción masiva. Esto le garantiza contar con una promoción permanente en 
la región con toda la comunidad. 

Otra encomienda sería que la coordinación de la carrera les ofrezca a 
los estudiantes programas de apoyos; es decir, que desde el momento que 
ingresa el estudiante a la carrera lo incorpore a la práctica profesional; esto 
permitirá al estudiante relacionarse con las áreas del conocimiento que 
guardan relación con el plan de estudio de la carrera. Para el futuro, esto 
podría ser una estrategia anticipada para aquellos estudiantes que mani-
fiestan bajo desempeño, principalmente en los primeros semestres.

Finalmente, otra recomendación sería que la coordinación de la carre-
ra realice en cada ciclo escolar encuestas de satisfacción, las cuales deberán 
estar diseñadas a partir de los modelos que estudian el fenómeno de la 
deserción, con el fin de identificar las fortalezas, amenazas, debilidades y 
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oportunidades del programa; esto permite tomar decisiones adecuadas de 
intervención temprana. Otro dato que podría proporcionar esta encuesta 
sería identificar los posibles estudiantes que tienen intención de abando-
nar la carrera. 
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