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El cumplimiento de medio siglo de vida de la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes en 
el año 2023 propició un entorno de orgullo y 

añoranza por las memorias del pasado en la comuni-
dad universitaria, aunque también expectativa sobre 
el futuro de ésta. Por ello, en el nuevo fascículo de 
la revista semestral Docere se integran siete textos en 
los que se aborda, respectivamente, algunas reflexio-
nes sobre las perspectivas, los retos y las aspiraciones 
para la formación integral de las y los docentes, y para 
el ejercicio de su práctica en los diversos espacios y 
modalidades educativas, en la búsqueda de la mejora 
de la calidad académica y de la innovación educativa. 

El primero de ellos es el artículo “El aprendiza-
je globalizador para la formación integral: reflexiones 
y propuestas de acción desde la psicopedagogía y la fi-
losofía”, que invita a repensar la educación desde una 
visión holística, en pro de generar alternativas de so-
lución a los problemas que presenta la realidad actual, 
en un contexto complejo e incierto.

En “Apuntes para la actualización de la for-
mación docente en la uaa” se expone la necesidad de 
crear un modelo de enseñanza que, derivado del Mo-
delo Educativo Institucional, aborde conceptos, defi-
niciones y procesos específicamente vinculados a esta 
labor, convirtiéndose en un referente central para el 
desarrollo de la enseñanza en la Universidad.

Por su parte, en el texto: “Las tic, tac y tep en 
los procesos de aprendizaje y de enseñanza de la uaa” 
se destacan las principales implicaciones y diferencias de 
estas tres formas de conceptualizar la tecnología desde el 
enfoque educativo. 

En “Aplicación de la inteligencia artificial en la 
educación superior” se reflexiona sobre las transfor-
maciones que los procesos educativos han presentado 
a partir de la incorporación de las tecnologías de la in-
formación y la comunicación, especialmente con el re-
ciente arribo de la inteligencia artificial a este ámbito.

“La Universidad y su papel en el emprendi-
miento social” presenta algunos elementos del entorno 
universitario que fomentan este tipo de emprendedu-
rismo en las y los estudiantes de cuatro carreras ele-
gidas para la aplicación del estudio, por su afinidad al 
desarrollo de actividades administrativas, financieras 
y de negocios. 

“Una mirada a la práctica docente en Matemáti-
cas como mediadora de estrategias metacognitivas en 
ems” invita a analizar y reflexionar sobre los procesos 
de pensamiento de las y los estudiantes durante la re-
solución de las tareas de esa disciplina y del papel que 
el y la docente pueden desempeñar para su fomento, 
contribuyendo así al aprendizaje autónomo de sus es-
tudiantes.

Concluimos la presente edición al hablar del 
programa radiofónico “El Gis”, que se viste de man-
teles largos por la conmemoración de su trigésimo 
aniversario; con este motivo, en el artículo “30 años 
y sigue sonando…  ‘El Gis’” se destacan algunos da-
tos relevantes de su trayectoria como estrategia para la 
formación docente.

Disfrute la lectura de este nuevo número.

Se lumen proferre
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Sección: Tema de interés

Resumen

Se pretende en este trabajo aportar algunas nociones teóricas y metodológicas para pensar la educación y la innovación 
educativa a partir de una revisión crítica de sus bases conceptuales, desde la psicopedagogía, la filosofía y antropología de 
la educación. Sobre esta discusión teórica, proponemos a continuación el enfoque globalizado del aprendizaje como una 
perspectiva educativa compleja que puede contribuir al nuevo pacto social por la educación exigido por los retos y desa-
fíos que enfrentan actualmente nuestros centros educativos superiores, ante el horizonte de problemáticas, complejas e 
interrelacionadas, de nuestras sociedades actuales, tanto en el ámbito mexicano como en el internacional.

Palabras clave: aprendizaje, globalización, innovación educativa, metodologías activas, enfoque globalizador.

Introducción

Cuando hablamos de las perspectivas, retos y as-
piraciones de la docencia en la educación supe-
rior, seguramente vengan a nuestra mente una 

amplia diversidad de ideas, muchas de ellas relacionadas 
con la complejidad del mundo actual y los retos que nos 
presenta, aquellos que el alumnado afronta en su día a 
día y que enfrentará con mayor fuerza y responsabilidad 
siendo profesionistas de las diversas carreras que tienen 
como finalidad atender las necesidades sociales y lograr 
un mundo mejor para todas y todos. Esta visión de “irra-
diar luz”, de ser medios para dar claridad en la oscuridad, 
es sin duda la misión fundamental de la Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Aguascalientes, y así lo indica su 
Modelo Educativo Institucional: 

Formar estudiantes y generar conocimiento, poniendo al 
alumnado al centro en la perspectiva de una educación 
permanente, que favorezca su integración a la sociedad 
del conocimiento en el siglo xxi y a su participación acti-
va en los procesos de cambio social que conduzcan a un 

mundo más humano, más justo y de respeto a la naturale-
za, todo ello con un espíritu humanista (uaa, 2007, p. 3). 

Ser parte de la Universidad nos obliga a ser cons-
cientes de que nuestra misión y la trascendencia de nuestra 
labor educativa va más allá del espacio y el tiempo en el 
que se realiza. Los resultados de nuestra acción llegan mu-
cho más allá de las fronteras de nuestro país y de la época en 
que vivimos, y, por lo tanto, nuestro compromiso por lograr 
una educación integral de calidad para y por la vida debe 
reafirmarse en nuestro diario hacer, especialmente al in-
terior de los procesos educativos con el alumnado dentro y 
fuera de las aulas.

Para lograr nuestro cometido se requieren prácti-
cas adecuadas y afianzadas en el presente, pero de cara 
al futuro. Prácticas que tomen como base el ingente ba-
gaje de conocimientos de los que ya disponemos acerca 
de la forma en que las personas aprendemos más y me-
jor, la importancia de las relaciones de colaboración y 
acompañamiento para la generación del conocimiento, la 
motivación y sentido que se encuentran a través de la apli-
cación de lo que se aprende en la realidad, la necesidad 
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«Ser parte de la Universidad nos obliga a ser conscientes de que nuestra misión y la trascendencia 
de nuestra labor educativa va más allá del espacio y el tiempo en el que se realiza»

de atender adecuadamente a la diversidad del alumnado y 
profesorado, y, por supuesto, los beneficios de promover 
la implicación de cada persona en su totalidad, como ser 
biopsicosocial para que los aprendizajes se desarrollen, 
permanezcan y sean puestos en práctica, siendo reformu-
lados y reintegrados a través del tiempo.

Aunado a lo anterior, el profesorado universita-
rio se encuentra ante el enorme reto de ser parte de la 
“sociedad del conocimiento”, una sociedad en la que el 
consumo de tecnología se incrementa constantemente, 
donde hay mayor cantidad y más acceso a la informa-
ción que nunca antes, pero donde una amplia proporción 
de la población comprende cada vez menos lo que recibe. 
Todo ello tiene como consecuencia el crecimiento desmedi-
do del individualismo, la posverdad y los discursos de odio, 
desafiando la capacidad del profesorado para proponer 
experiencias de aprendizaje que contrarresten estos efec-
tos negativos, a la vez que potencien los beneficios del uso 
de las herramientas tecnológicas, implicando al alumnado 
como una totalidad.

Desarrollo

La conciencia compartida sobre estos elementos funda-
mentales del hecho educativo ha generado la búsqueda sin 
descanso de formas de innovación que los atiendan y que 
logren la misión de llevarlos a la práctica con rigor y efi-
cacia. Especialmente trascendente es esto en el caso de 
su incidencia en las y los universitarios, quienes, como ya 
dijimos, tienen sobre sus hombros la responsabilidad de dar 
respuesta a las demandas sociales para las que han sido for-
mados y, al mismo tiempo, ser ciudadanos participativos, 
comprometidos, colaboradores a su vez, desde otros espa-
cios vitales no profesionales, en la búsqueda de preservar 
la vida en el planeta en las mejores condiciones posibles. 

La conciencia y compromiso compartidos sobre 
el alcance mundial de la necesidad de pensar la inno-
vación y el cambio educativo frente a desafíos como la 
reciente pandemia, las tecnologías educativas, la desin-
formación y la posverdad, o la urgencia climática, queda 
reflejado, como no podía ser de otra manera, en los tra-
bajos y documentos emitidos por instancias educativas 
de primer orden. 

La unesco, desde su creación hace más de 75 años, 
ha mostrado una continua preocupación por el papel que 
juega la educación en la transformación de la sociedad. A 
tal fin, la elaboración de informes de alto nivel y de alcance 
global ha venido a evidenciar y representar las trayectorias 
que los expertos en la reflexión sobre temas educativos han 
desarrollado en las décadas precedentes y las modalidades 
en que esta reflexión quisiera estimular cambios efectivos en 
las políticas educativas de los Estados y en las prácticas e 
inercias de las instituciones. 

El último y reciente documento de la unesco, Re-
imaginar juntos nuestros futuros. Un nuevo contrato so-
cial para la educación, de 2022, parte de la convicción 
básica de que la educación es el principal camino para 
abordar las desigualdades arraigadas en nuestra sociedad. 
Interesa aclarar el amplio consenso de que es resultado 
este informe sobre la necesidad de un nuevo contrato so-
cial educativo, que ha contado con múltiples redactores, 
colaboradores, asesores y consultas previas a la sociedad 
civil. En este sentido, el breve resumen que encabeza el 
texto da cuenta de cuáles son algunas de las convicciones 
básicas compartidas por la amplia mayoría de personas 
interesadas en la educación: 

Este nuevo contrato social debe basarse en los dere-
chos humanos y en los principios de no discriminación, 
justicia social, respeto a la vida, dignidad humana y 
diversidad cultural. Debe incluir una ética de cuidado, 
reciprocidad y solidaridad. Debe reforzar la educación 
como un proyecto público y un bien común (unesco, 
2022, p. III).

En coherencia con esto, y como ya adelantábamos 
arriba, la noción de innovación educativa se ha convertido 
desde hace ya décadas en un nuevo paradigma para pensar 
la transformación de la educación hacia este nuevo pacto, 
desde los diferentes niveles del discurso o desde propues-
tas de acciones, tanto en lo que respecta a la necesidad de 
definir los fines y fundamentos filosófico-pedagógicos del 
hecho educativo, como para diseñar estrategias didácticas 
en el aula, sustentadas por herramientas y metodologías 
que sean coherentes con tales fines.  

La incorporación en todos los aspectos institucio-
nales y discursivos del paradigma de la innovación tiene 
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su contraparte en la presencia ineludible de este concep-
to en los desarrollos normativos a diferentes niveles ad-
ministrativos. La innovación, o la idea que de ella se ha 
estandarizado, da forma y justifica en buena medida los 
motivos y propósitos de algunas leyes fundamentales que 
deciden la evolución de nuestras sociedades, especial-
mente en lo relativo a la organización del conocimiento y 
las políticas educativas. 

En el caso mexicano, la actual Ley General de Edu-
cación aprobada en septiembre de 2019, ya en el capítu-
lo sobre el ejercicio del derecho a la educación, establece 
como mandato para el Estado el apoyo a “la investigación e 
innovación científica, humanística y tecnológica, y alentará 
el fortalecimiento y la difusión de la cultura nacional y uni-
versal” (Diario Oficial de la Federación, 2019, p. 3). Más 
adelante, la ley expone algunos principios de especial in-
cumbencia para la propuesta globalizadora e interdiscipli-
nar que el presente trabajo defiende. El texto legal entiende 
que uno de los objetivos que definen la “nueva escuela 
mexicana” es el impulso del “desarrollo humano integral”, 
y ese desarrollo precisa justamente de “propiciar un diálo-
go continuo entre las humanidades, las artes, la ciencia, la 
tecnología y la innovación como factores del bienestar y 
la transformación social” (p. 49). No es de extrañar enton-
ces que muy acertadamente la revista Docere haya querido 
dedicar, como apuntábamos al comienzo, el actual número a 
las perspectivas, retos y aspiraciones de la práctica docente, 
invitando a considerar como objetivos esenciales para la re-
flexión, la formación integral y la innovación educativa.

Este nuevo contrato social por una transformación 
educativa requiere en efecto de innovadoras teorías y me-
todologías educativas, y un esfuerzo colectivo de creati-
vidad e inteligencia inventiva. Pero es esencial que nos 
comprometamos a dilucidar cuáles han de ser las orien-
taciones de valor o los fundamentos pedagógicos que den 
sentido y encaucen las trayectorias y posibilidades de esta 
inevitable innovación, y que a la misma vez sirvan para 
sortear con solvencia las razonables críticas que han de-
nunciado el uso inflacionario del término (Pacho, 2009, 
p. 34) o su carácter superficial de mera moda o fetiche, 
calificado como innovofilia (Gracia, 2017, p. 15). 

Debemos plantear la necesidad de discutir concep-
tos fundamentales que nos autoricen a aproximarnos al 
fenómeno educativo desde su radical complejidad, es de-
cir, pensarlo desde sus mismas bases filosóficas y antropo-
lógicas. Solo de este modo podríamos sugerir aportaciones 
sobre prácticas innovadoras educativas que busquen una 
fundamentación racional –que incluiría las posibilidades y 
condicionamientos del ser humano como ser biológico– 

y también podríamos establecer premisas axiológicamen-
te dirigidas por criterios de valor moral y de emancipación 
social, que nos consientan dirimir la idoneidad o no de pro-
gramas y proyectos educativos concretos. 

La finalidad de la educación o los fines a los que 
debería tender por su propia naturaleza de evento distinti-
vamente humano, es una cuestión que alcanza la categoría 
de la pregunta por el fundamento filosófico y que, tarde 
o temprano, nos tenemos que hacer para justificar nues-
tras opciones pedagógicas. Que la educación sirva a fines 
propios e intrínsecos supone que “el fin de la educación 
es interno a ella, se trata de una actividad con valor en sí 
misma” (Acedo, 2008, p. 119); y en esta tarea se precisa 
de la clarificación conceptual, de un trabajo de definición 
y argumentación (Reboul, 2009, pp. 7-30). Asimismo, la 
perspectiva crítica y fundamental sobre la educación nos 
conduce necesariamente a la cuestión ética, la pregunta 
acerca del valor que damos a nuestras tareas y proyectos, y 
a la propia asunción antropológica, implícita o tematizada, 
que manejamos y aceptamos de lo que es ser humano. Esta 
imagen de hombre (Bollnow, 2005, p. 78) que nos aporta 
el pensamiento antropológico filosófico nos permite “cons-
truir constelaciones de sentido coherentes” (García, 1997, 
p. 44), pero se trata de configuraciones que nunca son ce-
rradas y autoacabadas, dado el inacabamiento biológico, 
psicológico y moral del ser humano (Barrio, 1998, p. 125). 

Esta búsqueda compleja, ni lineal ni simple, al menos 
nos pudiera dirigir hacia una reestructuración epistemoló-
gica que trate de superar la fragmentación del saber que la 
especialización y la historia de la ciencia moderna occi-
dental han hecho inevitables, y también necesarias, per-
mitiendo “conseguir una cierta unidad del saber, no como 
‘reducción a la identidad’ sino como toma de conciencia 
de la complejidad de las realidades que nos rodean” (Aga-
zzi, 2002, p. 244). Del mismo modo, afirmaba hace algunas 
décadas el filósofo Dario Antiseri que “una enseñanza ato-
mizada es alienante [porque] no logra captar el nexo entre 
una asignatura y la otra, entre las distintas disciplinas y su 
entorno vital” (1976, p. 10).

«La finalidad de la educación o los fines a los 
que debería tender por su propia naturaleza de 
evento distintivamente humano, es una cuestión 
que alcanza la categoría de la pregunta por el 
fundamento filosófico y que, tarde o temprano, 
nos tenemos que hacer para justificar nuestras 
opciones pedagógicas»
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El pensamiento antropológico y filosófico puede 
tener la capacidad de estimular la creatividad en su forma 
de triangulación teoría-praxis-teoría, fundamental para un 
enfoque globalizador como lugar de encuentro entre inves-
tigaciones pedagógicas y didácticas (Grange, 2018, p. 99), 
entre la pregunta por los supuestos filosóficos de la educa-
ción, y la necesidad de disponer de criterios para la pro-
puesta y selección de proyectos de innovación. El enfoque 
globalizador no es una herramienta, una técnica o un tipo 
específico de planificación, como veremos más adelante; es 
ante todo “una actitud con que enfrentamos el hecho educa-
tivo”, y cómo este hecho es asumido en relación con unos 
fines, y cómo las acciones y actividades concretas en que se 
desarrolla la enseñanza pueden ponerse en relación con los 
mismos (Zabala, 1989, p. 27).

Siguiendo con la propuesta de Zabala (1999), dire-
mos que la globalización educativa se refiere a cómo nos 
acercamos al conocimiento de la realidad y a cómo ésta 
es percibida, mediante una intencionalidad totalizadora en 
cuanto a los elementos que la componen. Su objetivo es 
hablarnos de cómo son las cosas y los acontecimientos 
en la realidad: globales y a su vez unitarios, complejos y 
compuestos por múltiples elementos sumamente interre-
lacionados (p. 24).

La aplicación de una perspectiva globalizadora en 
los procesos promotores del aprendizaje favorece que las 
situaciones y acontecimientos sean analizados desde di-
ferentes perspectivas, de manera compleja, considerando 
las partes que lo componen, la relación entre ellas, el con-
texto en el que se sitúa, el tiempo histórico y cronológico 
implicado…, en definitiva, dando rotundidad, completan-
do, creando un sentido de totalidad a lo que se aprende. Es 
decir, lo que en palabras de Edgar Morin (2001) sería la 
promoción de una “inteligencia general apta para referir-
se, de manera multidimensional a lo complejo, al contexto 
en una concepción global” (p. 38).

En este proceso de globalización del aprendiza-
je surgen dos situaciones clave, la significatividad del 
aprendizaje y su funcionalidad, cuyos resultados, como 
manifiestan los estudios constructivistas de la educación, 
permanecen en el tiempo con consecuencias positivas ex-
pansivas. Algunas características de la globalización del 
aprendizaje son las siguientes:

• Al interior de una asignatura, trabaja sobre la relación 
entre los distintos temas o apartados de la misma.

• Se enfoca en el desarrollo de competencias del 
alumnado, tanto las genéricas como las específicas. 

• Promueve el trabajo colaborativo entre el alumna-
do y el profesorado, así como también con otros 
especialistas y personas que enriquecen su forma-
ción integral.

• Impulsa la creación de respuestas del alumnado a 
situaciones reales.

• Encuentra espacios de colaboración con otras asig-
naturas. 

• Enfoca lo que se aprende con el perfil de ingreso 
y egreso de la carrera en la que se desarrolla y lo 
relaciona con el resto de elementos incluidos en el 
plan de estudios correspondiente.

• Pone en relación lo que se aprende con el contexto 
y situaciones que suceden en la realidad a nivel lo-
cal, nacional y mundial.

• Promueve el abordaje holístico de las situaciones, 
las visiones críticas, la búsqueda de información a 
través de diversas fuentes y posicionamientos.

• Atiende la diversidad de la persona y de las perso-
nas, implicando el cuerpo, la mente y el espíritu.

Estas características están basadas en elementos que 
funcionan a manera de nodos o uniones que ponen en rela-
ción y generan sinergias entre aquello que se aprende. En 
el contexto de los procesos de aprendizaje y enseñanza por 
asignaturas, las modalidades de integración de los saberes 
que podemos poner en práctica en las disciplinas son:

• Intradisciplinariedad: se trata de la integración de los 
saberes y competencias que se dan al interior de la 
misma asignatura (Lavega et al., 2013, p. 142).

• Interdisciplinariedad: se trata de la intercomunica-
ción y enriquecimiento recíproco entre dos o más 
disciplinas que genera una transformación de sus 
metodologías de investigación, sus conceptos y 
terminologías fundamentales. En ella se genera un 
intercambio, una interacción y entrecruzamiento, 

«La globalización educativa se refiere a cómo 
nos acercamos al conocimiento de la realidad y a 
cómo ésta es percibida, mediante una intencio-
nalidad totalizadora en cuanto a los elementos 
que la componen. Su objetivo es hablarnos de 
cómo son las cosas y los acontecimientos en la 
realidad: globales y a su vez unitarios, comple-
jos y compuestos por múltiples elementos suma-
mente interrelacionados»
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una reciprocidad que tiene como consecuencia el 
enriquecimiento mutuo, y, por lo tanto, la potencia-
lización del aprendizaje de las personas que parti-
cipan en este proceso (Delgado, 2009, pp. 18-19).

• Transdisciplinariedad: Nicolescu (2013) en su dis-
curso sobre la necesidad de transdisciplinariedad 
en la educación superior, indica que este término 
incluye todo aquello que está entre las disciplinas, 
a través de ellas y más allá de ellas. Su objetivo es 
la comprensión del mundo actual, en el cual uno 
de los imperativos es la unidad del conocimiento.

Más allá de la presencia de asignaturas, por ejemplo, 
al trabajar por módulos, talleres, prácticas laborales, tesis y 
tesinas, entre otros, podemos hacer uso de otros “nodos” 
para el aprendizaje globalizado, entre los que destacamos:

• Trabajo educativo por competencias, que son glo-
balizadoras al incluir dentro de sí conocimientos, 
habilidades, actitudes y valores que deben des-
empeñar los estudiantes y egresados de las carre-
ras universitarias. Estas competencias deben ser 
abordadas por el profesorado de tal manera que 
se faciliten los procesos de transferencia, es decir, 
la capacidad de ponerlas en práctica para conse-
guir distintas metas en contextos diversos (Martín, 
2001, en Pozo & Pérez, 2009, p. 206).

• Relación del contexto del alumnado, con lo que 
acontece en el mundo, con lo que sucede a nivel lo-
cal, estatal, nacional e internacional. En este sentido 
cobran especial relevancia los grandes temas mun-
diales, como, por ejemplo, los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ods). Su aplicación en el ámbito 
universitario como medios para la promoción del 
aprendizaje y como fines del trabajo del alumnado 
puede ser revisada en documentos como las guías 
“Cómo empezar con los ods en las Universidades” 
(sdsn, 2017) y “Cómo evaluar los ods en la Uni-
versidad” (reds, 2020), y fortalecida a través de un 
sinnúmero de herramientas y materiales que la Or-
ganización de las Naciones Unidas (onu), como su 
principal promotora, pone a disposición de la pobla-
ción mundial en su página web.

• Aplicación del Diseño Universal para el Aprendi-
zaje (dua), ya que los currículos estructurados bajo 

los principios del dua son la clave para la atención 
a la diversidad de los estudiantes. Esta propuesta 
plantea que el diseño se debe sustentar en tres prin-
cipios fundamentales: a) proporcionar múltiples 
formas de representación (el «qué» del aprendiza-
je); b) proporcionar múltiples formas para la acción 
y la expresión (el «cómo» del aprendizaje); y c) 
proporcionar múltiples formas de participación (el 
«porqué» del aprendizaje). Cada principio, a su 
vez, se divide en tres pautas concretas en las que 
se especifica con más detalle distintos medios para 
seguir esos principios (Díez & Sánchez, 2015). 

• Metodologías activas para el aprendizaje, median-
te las que se plantean situaciones que requieren la 
participación constante, responsable, implicada y 
comprometida del alumnado, donde los procesos 
son de tipo formativo, generan aprendizajes pro-
fundos, significativos y duraderos que facilitan la 
transferencia a contextos diversos. Además, pro-
pician la reflexión continua del alumnado para el 
desarrollo de competencias específicas de las asig-
naturas y genéricas dentro y fuera de su carrera, 
entre las que destaca la de aprender a aprender 
(Fernández, 2006). Se sugieren especialmente al-
gunas de las metodologías activas por su grado de 
implicación y nivel de exigencia para el alumnado 
universitario: Aprendizaje Basado en Proyectos 
(abp), Aprendizaje Basado en Problemas (abpr), 
Aprendizaje-Servicio (aps) y el Aprendizaje Basa-
do en Retos (abr).

Conclusiones

Proponíamos arriba que la innovación educativa, necesa-
ria para la transformación social y el nuevo pacto educati-
vo, ha de estar dirigida por una finalidad y un sentido que 
nunca pueden ser un fin extrínseco a la educación. Como 
fenómeno radicalmente antropológico, la educación ha de 
orientarse por el carácter inmanentemente complejo y di-
námico de lo humano y por una visión globalizadora de 
la unicidad compleja de lo real, además por unos valores 
éticos de dignidad del ser humano y transformación libe-
radora de la sociedad, como arriba aseguraban los autores 
del informe de la unesco.

«Los procesos de transformación educativa que nos dirijan hacia el logro de la calidad académica, la for-
mación integral y la innovación educativa humana y humanizadora, en definitiva, el logro de los objetivos 
planetarios, deben basarse en el trabajo diario, en el avance paulatino y sostenido, pero sobre todo en el 
compromiso ineludible del cuerpo universitario por la generación de un nuevo humanismo planetario»
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Los procesos de transformación educativa que nos 
dirijan hacia el logro de la calidad académica, la forma-
ción integral y la innovación educativa humana y humani-
zadora, en definitiva, el logro de los objetivos planetarios, 
deben basarse en el trabajo diario, en el avance paulatino y 
sostenido, pero sobre todo en el compromiso ineludible del 
cuerpo universitario por la generación, como lo propone 
Edgar Morin (2001), de un nuevo humanismo planetario.
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Resumen

El artículo muestra brevemente la experiencia institucional de la Universidad Autónoma de Aguascalientes en cuanto a 
la formación pedagógica de docentes. Se expone la necesidad de un modelo de enseñanza, derivado del Modelo Edu-
cativo Institucional (mei), que tienda a la especificidad disciplinar, así como de materiales y recursos que lo definan y 
favorezcan su implementación. Si se asume la existencia de ese modelo, y con base en él, se argumenta la conveniencia 
de una estrategia integral para transformar la enseñanza desde distintos niveles, al armonizar el funcionamiento insti-
tucional, particularmente en la confección de los planes de estudio por parte de todas las instancias que se relacionan 
directa o indirectamente con la docencia, al mismo tiempo que definir niveles de desempeño pedagógico. Se sugiere 
también incorporar recursos de inteligencia artificial y metodologías de la enseñanza surgidas de las ciencias cognitivas 
para enriquecer la implementación del mei. Se argumenta, asimismo, la ventaja de actualizar la conceptualización y 
operación de la evaluación docente.  

Palabras clave: docencia, modelo de enseñanza, gestión y evaluación de la enseñanza.

Introducción

La habilitación pedagógica de docentes ha estado 
presente en distintas instancias y proyectos de la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes (uaa) 

–hoy Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalien-
tes–. El Departamento Psicopedagógico del entonces Insti-
tuto Autónomo de Ciencias y Tecnología (iact) –antecesor 
de la uaa– asesoraba en métodos de estudio y orientación 
vocacional a estudiantes e impartía cursos de didáctica a 
profesores. Desde 1975, siendo ya la uaa, el Departamen-
to de Promoción Docente ofrecía cursos en el marco del 
Programa Nacional de Formación de Profesores, promo-
vido en 1972 por la Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Superior (anuies). El primer 
posgrado de la uaa, en 1977, fue en formación docente: la 
maestría en Educación Superior, con la cual se formó a una 
generación. Posterior a ello, ya no se ofreció dicho posgra-
do, pero se creó el diploma en Docencia en 1981, con 12 
cursos; además, a la par del diploma, se ofrecían talleres 
sueltos (Jiménez & Martínez 2009).

En 1989, después de una evaluación de las estrate-
gias de formación docente en la uaa, y a partir de las tenden-
cias de aquel entonces, la Coordinación de Formación 
de Profesores estableció el primer Programa de Forma-
ción de Profesores con 10 diplomas en cuatro categorías,1 
cada diploma con cinco cursos, además de cursos sueltos; 
con lo que se impartieron 329 cursos a 4,115 profesores 
en siete años (Jiménez & Martínez, 2009). En 1995, éste 
se actualizó con seis áreas de formación en el perfil del 
profesor,2 mediante las cuales se estructuraron cuatro es-

1 Las categorías fueron: básica (diploma de Formación Docen-
te); formación práctica (diplomas de: Habilidades Intelec-
tuales Básicas, y Conducción de Grupos); formación teórica 
(diplomas de: Teoría Educativa, y Ciencias Sociales y Educa-
ción; Historia y Filosofía de la Educación, y Psicología Edu-
cativa); y apoyo en relación con otras funciones (diplomas 
de: Metodología de la Investigación, Asesoría Educativa, y 
Administración Educativa). 

2 Las áreas fueron: Docencia, Investigación docente, Reflexión 
docente, Asesoría estudiantil, Administración Educativa y 
Desarrollo Personal.
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pecialidades3 y seis diplomados, además de cursos sueltos 
para atender diversas necesidades e intereses docentes; lo 
que resultó en 674 cursos a 7,516 profesores durante el 
período de 1996 a 2009 (Jiménez & Martínez, 2009).   

Posteriormente, se organizó la oferta por proyectos 
con servicios educativos flexibles y diversos e integrados 
para una formación de calidad: 12 de actualización docente 
que iniciaron en el año 2000, diversificando la formación 
pedagógica. Varios cursos se integraron en un proyecto, 
se incluyó la asesoría pedagógica y psicológica, que ya se 
ofrecían previamente, difusión de información sobre la 
práctica docente –con algunos de ellos ya se contaba 
también antes del año 2000–, apoyo a la innovación 
docente (Proyectos de Innovación) y Proyectos Especia-
les, entre otros. El cambio de adscripción de la Unidad 
de Formación Académica de Profesores4 permitió llegar a 
más profesores y asumir una visión institucional. 

Además de evaluar rigurosamente el impacto de 
estos loables esfuerzos, es necesario “tomar perspectiva” 
sobre los retos a enfrentar para mantener una planta do-
cente pedagógicamente competente que garantice la cali-
dad de la formación, valor central de la uaa.5 El objetivo 
de este artículo es presentar algunos retos en este impor-
tantísimo asunto. No es un recuento exhaustivo, sino in-
cipientes caminos a explorar. Se presentan bajo los rubros 
de diseño, ejecución y seguimiento en la formación de 
profesores. Del número uno al tres, se abordan retos en la 
oferta de la formación docente; el cuatro se refiere a retos 
en la implementación; y el cinco al monitoreo y evalua-
ción del desempeño docente. 

3 Las especialidades fueron: Docencia y conducción grupal, 
Desarrollo de habilidades del pensamiento, Psicología de la 
enseñanza y Diseño e implementación curricular.

4 La anterior Coordinación de Formación de Profesores estaba 
adscrita al Departamento de Educación, del Centro de Cien-
cias Sociales y Humanidades

5 Los otros valores centrales son: responsabilidad social, hu-
manismo, innovación, autonomía y pluralismo.

Un modelo de enseñanza institucional 
actualizado

El Modelo Educativo Institucional (mei), entre otras 
particularidades, establece 10 características de la 
educación,6 15 rasgos del profesor,7 ocho fundamentos 
y cinco implicaciones de la enseñanza8 que, ciertamente, 
orientan la actividad educativa en la uaa. Es necesario, 
sin embargo, definir con solidez y precisión un modelo 
de enseñanza (me) que establezca estándares e indicado-
res claros del desempeño docente que muestren cómo se 
hace operativo el modelo de enseñanza, especifique la 
manera en que la investigación y la difusión se integran 
a la enseñanza de manera efectiva y vincule el impacto 
en la realidad social y la labor docente en las aulas. Se-
ría igualmente necesario un conjunto de herramientas e 
instrumentos definidos institucionalmente para valorar 
formativamente si cualquier proceso de enseñanza dentro 
de la uaa (incluidos los bachilleratos incorporados) está 
alineado a los rasgos y características del desempeño do-
cente deseable, que buscaría, en su caso, el me propuesto.

Esos instrumentos de valoración corresponderían 
a: viñetas, rúbricas, listas de cotejo, guías para distintas 
modalidades de observación, portafolios y escalas de 
valoración, entre otros; y contarían con validez probada 
(prácticos, sencillos y flexibles) para captar la medida en 
que, efectivamente, el me se aplica en las aulas y en otros 
niveles de implementación. Esa diversidad de instrumen-
tos podría inspirar, a su vez, el diseño de herramientas para 
apoyar distintas vertientes de la implementación, como: 
ejemplos contextualizados de situaciones tipo; descripción 

6 Equitativa, pertinente, permanente, responsable, innovado-
ra, flexible, factible, sistemática, especializada, enfocada en 
el aprendizaje del estudiante. 

7 Asumen roles diversos; son reconocidos; comprometidos con 
la institución y su entorno; ejercen sus obligaciones y dere-
chos; dominan su disciplina; conocen el contexto; tienen for-
mación pedagógico-curricular; son responsables, íntegros, 
respetuosos y promotores de valores; planifican su labor; 
aplican modelos instruccionales óptimos; son creativos con 
los medios de aprendizaje; usan bien el tiempo; cuidan la 
profundidad de los temas; adaptan su enseñanza y promue-
ven la participación de estudiantes; regulan y retroalimentan 
oportunamente el progreso de los estudiantes.

8 Fundamentos: ciencia y tecnología; naturaleza y versatili-
dad de contenidos; intereses y características de estudian-
tes; orientaciones pedagógicas; variedad en estructura, 
organización curricular y metodología; participación activa; 
consideración de experiencias y conocimientos previos; con-
diciones del contexto. Implicaciones: pensamiento de orden 
superior; conciencia del proceso de aprendizaje; apoyos di-
dácticos favorecedores; dominio de la disciplina; uso efectivo 
del tiempo y monitoreo del aprendizaje.  

«Es necesario “tomar perspectiva” sobre los re-
tos a enfrentar para mantener una planta docen-
te pedagógicamente competente que garantice 
la calidad de la formación»

Apuntes para la actualización de la formación docente en la uaa
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de buenas prácticas; métodos de aplicación de principios 
teóricos de enseñanza en el aula; y modelamiento de méto-
dos de enseñanza, entre otros de utilidad para formar a los 
docentes; asimismo, informarles sobre la actualización de 
los planes de estudio (pe) y valorar su desempeño, etc. Lo 
anterior, en congruencia con el me, así como con los objeti-
vos institucionales para la función de la docencia, definidos 
en el Plan de Desarrollo Institucional (pdi) –próximo a actua-
lizarse– y con los perfiles de egreso establecidos en los pe. 

El me se desprendería del mei –el cual, es deseable 
que se actualice también– y sería enriquecido constante-
mente con la experiencia institucional acumulada en las 
actividades de formación docente y con los aprendizajes 
institucionales emergentes, como la colección de experien-
cias y retos derivados de la interacción para la enseñanza, 
que los docentes enfrentan día a día con las nuevas gene-
raciones, mismas que son compartidas en los cursos que 
actualmente toman; además de otros retos identificados en 
las academias, las diferencias académicas percibidas en los 
alumnos de nuevo ingreso y los efectos de la pandemia en 
la actitud de docentes y estudiantes frente a los procesos 
de enseñanza y de aprendizaje; asimismo, con la consulta 
permanente de literatura internacional pertinente. Con toda 
esa dinámica de enriquecimiento y actualización, este me 
que se propone formular debería transitar, a la brevedad po-
sible, a especializarse por áreas disciplinares.

Armonizar la ejecución de la enseñanza con otros 
niveles de planificación institucional

La definición, la planificación y la operación de la docen-
cia son procesos complejos. La transición de los valores 
e identidad de la uaa a cada acción de formación vincu-
lada a un objetivo formativo corre el riesgo de diluirse 
en la compleja trama de acciones cotidianas si no se de-
sarrolla un marco armonizador de todos los recursos y 
procesos (directos e indirectos) para la enseñanza en sus 
distintos niveles de actuación. Los objetivos institucio-
nales para la docencia buscan programas educativos per-
tinentes y procesos de enseñanza y aprendizaje eficientes 
(uaa, 2016), en congruencia con la misión y visión. El 
reto de la uaa es asegurar que esos énfasis se transfieran 
clara, fiel y consistentemente al desarrollo de competen-
cias de los actores y en las características de los procesos 
de diseño y de operación de la enseñanza, los cuales están 
anclados, principalmente, a la actualización de planes de 
estudio (pe) en los aspectos correspondientes.

Los pe se operan, en gran medida, a través de la 
enseñanza, y esa operación se ve afectada por la manera 
como el docente concibe la necesidad social que se atien-
de con el pe en cuestión;9 asimismo, por la manera en que 
se define el desempeño del futuro profesional frente a esa 
necesidad.10 Las respectivas instancias que coordinan, eje-
cutan y autorizan todo el proceso de actualización de los 
pe11 deben tener recursos de validez probada, como guías, 
listas de verificación, ejemplos, rúbricas de verificación, 
instrucciones para evitar imprecisiones y malentendidos tí-
picos, entre otros elementos que orienten su proceso de di-
seño alineado al me que se propusiera. De igual manera, las 
áreas que apoyan principalmente la actualización de los pe12 
orientarían la ejecución de un diseño curricular congruente 
con el me. Por otro lado, las academias estarían atentas a 
su aplicación en las aulas y trabajarían colegiadamente 
para enriquecerlo, también con recursos operativos útiles 
y orientadores, incluidas las acciones interdepartamenta-
les. El profesor mismo, al actualizar la metodología de 
enseñanza de su programa de materia, apoyándose de su 
academia, será un “eslabón sólido”, garante de la ope-
ración del me, si cuenta con recursos de apoyo a la arti-
culación institucional, como los que se señalaron en el 
punto anterior.

Definición de distintos perfiles de profesores 
y profesoras

Aunque en el me propuesto habrá elementos básicos co-
munes en el desempeño docente esperado, la diversidad 
de condiciones para la enseñanza atribuible a las carac-
terísticas del profesor (contrato, carga académica, expe-
riencia, habilidades personales, etc.) y el proceso mismo 

9 Esto es, la fundamentación del pe.

10 Esto es, el perfil de egreso del pe.

11 Comité de rediseño del pe, profesores en el preconsenso y en 
el consenso del pe, Comisión Ejecutiva del centro académico, 
Comisión Ejecutiva Universitaria y H. Consejo Universitario.

12 Departamentos involucrados de la Dirección General de Do-
cencia de Pregrado, Departamento de Control Escolar y otros. 

«La transición de los valores e identidad de la 
uaa a cada acción de formación vinculada a un 
objetivo formativo corre el riesgo de diluirse en 
la compleja trama de acciones cotidianas si no 
se desarrolla un marco armonizador de todos los 
recursos y procesos»

Gustavo Muñoz Abundez
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de convertirse en “docente experto” derivará en distintos 
niveles de desempeño. Esto implica, por lo menos, dos 
propósitos: uno es el establecimiento de una ruta de de-
sarrollo docente, donde se ubiquen instancias que puedan 
contribuir a ella; por ejemplo, las academias promoverían 
sistemáticamente la pericia docente de acuerdo con sus 
atribuciones, con los apoyos pertinentes que éstos precisen. 
Otro es la definición del avance en los niveles de mejora, 
en el supuesto me, que serían empíricamente determina-
dos y teóricamente orientados.

Lo anterior supone una intensa investigación bá-
sica del desempeño docente en la uaa para validar los 
parámetros del me, al incorporar teoría internacional su-
gerente. El desafío es definir una ruta de acceso y actuali-
zación a distintos niveles de desempeño, explicitando las 
condiciones que supone esa formación en términos de 
tiempo y demanda de trabajo, entre otros, empatada con 
una oferta de formación docente adaptada, en lo posible, 
a cada nivel y perfil, tanto docente como investigador.

Integrar flexiblemente las tecnologías 
de la información y la comunicación 
y metodologías de enseñanza de vanguardia 

Aunque ningún recurso tecnológico puede sustituirle, el 
buen docente incluye el uso racional, justificado y estraté-
gico del mismo, adecuado a la enseñanza. Entre otros que 
ya se usan, y deben seguirse promoviendo, existen alter-
nativas de inteligencia artificial (ia) para la enseñanza y el 
aprendizaje que tienen resultados prometedores (Baker et 
al., 2019). La tutoría inteligente se adapta al ritmo y res-
puestas de cada estudiante; la simulación digital de conver-
saciones socráticas favorece el aprendizaje colaborativo y 
dialógico; en los entornos virtuales diseñados, se aprende 
incursionando en varias alternativas; la evaluación automa-
tizada de la escritura reduce el trabajo del profesor; el uso 
de robots inteligentes (principalmente en estudiantes con 
discapacidad) optimiza los procesos; la enseñanza de alum-
nos a un compañero virtual refuerza su aprendizaje (agen-
tes enseñables), así como la realidad virtual y aumentada 
enriquecen la experiencia de aprendizaje (unesco, 2021). 

La ia personaliza el aprendizaje, automatiza tareas 
que consumen tiempo, reconoce patrones y áreas proble-
máticas de aprendizaje para atenderlas, adapta desafíos 

de aprendizaje al nivel de los estudiantes, enriquece la 
retroalimentación y evaluación, y promueve aprendiza-
jes con base en juegos (Nkambou, Bordeau & Mizoguchi, 
2010; Power et al., 2019). Debe habilitarse a los docentes 
para incursionar y aplicar estas herramientas. El reto es di-
señar estrategias innovadoras de financiamiento, distintas 
al subsidio federal, para el mantenimiento y la actualiza-
ción de esta tecnología y acumular experiencia en el uso 
de estas aplicaciones, combinarla con la ya adquirida en 
la formación de docentes y generar opciones formativas 
adaptadas a las necesidades de los docentes (contempla-
das en el me), a los objetivos de las asignaturas y a los 
perfiles de egreso de los pe. Esto llevará tiempo e impli-
cará recursos, pero transformará la docencia.

En combinación con lo anterior, es importante im-
plementar metodologías de enseñanza que retomen las 
aportaciones de las ciencias cognitivas, las cuales preten-
den comprender la mente humana a través de aportaciones 
de la antropología, física, matemáticas, neurociencias, lin-
güística, inteligencia artificial y filosofía (Carmona, 2021). 
Entre muchos ejemplos, se pueden citar propuestas basadas 
en sus aportaciones, como la simulación digital del funcio-
namiento del cerebro y el aprendizaje (Basogain, s.f.), que 
sirve para imaginar rutas de enseñanza para el aprendizaje 
basado en redes neuronales artificiales; el aprendizaje mul-
timodal, que mejora la retención y la transferencia en el 
aprendizaje de habilidades procedimentales, estimulando 
digitalmente distintos canales sensoriales, como el tacto y 
el oído, entre otros (Manghi, 2011); o el aprendizaje im-
plícito, para tomar decisiones, resolver problemas y habi-
lidades motoras sin que haya registro consciente (López, 
2006). Como en el caso anterior, es necesario integrar 
sistemática y estratégicamente, en la formación docente, 
las habilidades para transferir estos descubrimientos en la 
metodología de la enseñanza, en congruencia con el multi-
citado me que aquí se ha propuesto.

Armonización de la evaluación docente

Se hacen diversos juicios sobre el desempeño del docen-
te universitario, algunos son de alto impacto (recontrata-
ción, ingresos, etc.). Por ello, un área de oportunidad es 
actualizar y homogeneizar la base conceptual, técnica y 
operativa del monitoreo y la valoración de la enseñanza 

«Un área de oportunidad es actualizar y homogeneizar la base conceptual, técnica y operativa del mo-
nitoreo y la valoración de la enseñanza para hacer juicios más objetivos»

Apuntes para la actualización de la formación docente en la uaa
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para hacer juicios más objetivos. Paralelamente, conciliar 
los criterios utilizados para la evaluación de jefaturas de 
departamento, de coordinaciones de academia, de deca-
nos y de estudiantes, semestralmente; así como los cri-
terios del sistema de control y seguimiento docente, etc., 
los cuales garanticen el diseño de instrumentos confia-
bles y, sobre todo, con usos formativos de la información 
que proporcionan; es decir, para tomar decisiones, hacer 
ajustes estratégicos de la práctica docente, provocar la re-
flexión de la propia práctica e impactar directamente en 
la mejora de la calidad de la enseñanza, entre otros. El 
reto aquí es tomar como referencia el propuesto me, para 
constituirlo en la plataforma conceptual y técnica de refe-
rencia en todos esos ejercicios de valoración y mejora de 
la formación docente.

Conclusiones

La uaa ha habilitado pedagógicamente a sus docentes 
desde una sólida tradición. Hoy es momento propicio para 
actualizar la comprensión de esta responsabilidad insti-
tucional y visualizar su desarrollo en el contexto actual, 
que presenta condiciones inéditas y retos sin precedente. 
Los horizontes que parecen lejanos se alcanzan cada vez 
con más rapidez, por lo que los cambios son inevitables. 
La renovación pasa, al menos, por tres iniciativas insti-
tucionales transformadoras: 1) definición de un modelo 
de enseñanza (me) y verificación de su implementación; 
2) armonización de los procesos relacionados con la ac-
tualización, ejecución y evaluación de la enseñanza; e 3) 
incorporación de tecnología y metodologías de enseñanza 
de vanguardia en la habilitación pedagógica de todos los 
profesores de la comunidad. 

Contar con un me sólido, junto a otras condiciones, 
permite la representación, especificación, comunicación y 
seguimiento de una expectativa de práctica de enseñanza 
bien definida y sistemáticamente orientada al mei. Esto im-
pactará la calidad de la enseñanza y, por consecuencia, en 
la relevancia social del desempeño de sus egresados. La 
uaa se caracteriza por la innovación en distintos campos 
de sus funciones sustantivas; la docencia no debe ser ex-
cepción. La séptima versión del pdi inicia en 2025. ¿Qué 
mejor oportunidad de imaginar los caminos que se pueden 
andar para mejorar la enseñanza universitaria desde las 
fortalezas ya alcanzadas? Es un tema de la mayor impor-
tancia, ya que es una función principal y sustantiva de esta 
benemérita institución.
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Las tic, tac y tep 

en los procesos de aprendizaje 
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Enseñar no es transferir el conocimiento, sino crear las posibilidades 
para su propia producción o construcción. 
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Resumen

Los procesos de aprendizaje y de enseñanza han tenido un cambio significativo a partir del uso de las herramientas digi-
tales. El gran avance tecnológico ha permitido transformar las prácticas educativas, pasando de una educación tradicio-
nal a una educación interactiva, por medio del uso de las tic, tac y tep, lo cual ha favorecido el aprendizaje significativo 
de los y las estudiantes, así como el desarrollo de actitudes y valores que son importantes para su desempeño en el cam-
po laboral y en la sociedad actual. Por ello, es pertinente dar a conocer sus beneficios a los diversos actores educativos.

Palabras clave: aprendizaje y enseñanza, aprendizaje significativo, educación interactiva, herramientas digita-
les, tecnologías de la información y comunicación, tic, tecnologías del aprendizaje y conocimiento, tac, tecnologías del 
empoderamiento y participación, tep.

Sección: Tema de interés

Introducción 

La Universidad Autónoma de Aguascalientes (uaa), 
desde sus inicios, se ha preocupado por ofrecer 
una educación de calidad que conlleve a la y el 

estudiante a adquirir un aprendizaje significativo, a través 
de la búsqueda constante de diferentes prácticas innova-
doras que le permitan mejorar sus procesos de aprendizaje 
y de enseñanza. Los últimos cambios en la sociedad y, en 
especial, en el campo educativo, debido a la contingencia 
sanitaria por coronavirus en 2019 (covid-19), condujeron a 
la utilización de nuevas estrategias, acciones y herramien-
tas digitales para lograr los objetivos. El gran avance de la 
tecnología ha permitido transitar de una educación tradicio-
nal, “en la cual el docente era el actor principal y el estudiante 
tenía un papel pasivo”, a una educación interactiva, en don-
de este último tiene una intervención activa, conectándose 

constantemente con diferentes recursos y herramientas di-
gitales, con la finalidad de lograr un aprendizaje significa-
tivo. Esto, actualmente, reta a las instituciones a innovar 
y a estar a la vanguardia, lo que ha llevado a docentes y 
estudiantes a transformar la manera de realizar sus prác-
ticas educativas, con el apoyo de las tecnologías de la in-
formación y la comunicación (tic), y las tecnologías del 
aprendizaje y del conocimiento (tac), para transitar a la 
implementación en los procesos educativos de las tec-
nologías del empoderamiento y la participación (tep), lo 
cual implica un desafío mayor; por ello, es importante dar 
a conocer sus beneficios.  

El contenido del presente artículo se encuentra or-
ganizado por los siguientes apartados: las tic, tac y tep, 
una transición de la educación tradicional a la educación 
interactiva; el papel del docente al hacer uso de estas tec-
nologías; los beneficios de su uso y, finalmente, algunas 
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herramientas derivadas de estos tipos de tecnología que 
pueden ser utilizadas en los procesos de aprendizaje y de 
enseñanza.

Las tic, tac y tep, una transición de la educación 
tradicional a la educación interactiva 

El uso pedagógico de las tecnologías ha enriquecido los 
procesos educativos. Las tic son herramientas utilizadas 
para acceder a la información y la comunicación por me-
dio de diferentes canales o formatos de lectura, audio, vi-
deo y audiovisuales; recursos que favorecen la enseñanza, 
el aprendizaje y la inclusión digital, con la creación de 
espacios, ambientes y situaciones para participar. Es im-
portante mencionar que algunas tic, gracias al uso de es-
trategias mediadas por el o la docente, pueden convertirse 
en tecnologías del aprendizaje y del conocimiento (tac), 
dado que, didácticamente, es posible su adaptación a las 
necesidades de los y las estudiantes. Estas últimas, en el 
trabajo individual de las y los educandos, son utilizadas 
para la reflexión, la organización de la información y el 
diseño de los contenidos de aprendizaje; y, en el caso de 
la colaboración con otros, permiten la generación de redes 
de aprendizaje por medio del trabajo entre pares. En ese 
sentido, Campos, Gaspar & Cortés (2003, en Díaz & Már-
quez, 2020) mencionan que:

El uso de las estrategias tac puede: a) proveer condi-
ciones a los estudiantes para la construcción de cono-
cimiento y transformaciones conceptuales; b) favorecer 
un anclaje al desarrollo de habilidades analítico-cate-
goriales y estratégico-metodológicas, y c) propiciar un 
ambiente de aprendizaje activo, reflexivo, crítico y par-
ticipativo (p. 27).

Por otra parte, las tep implican mayor complejidad 
que las tac, ya que permiten el logro de un aprendiza-
je práctico, situado, significativo y creativo, así como el 
encuentro y la interacción; además, fortalecen la cons-
trucción social del conocimiento, facilitan la sinergia, la 
cohesión y la participación social; son parte de la nueva 
“ciberdemocracia” para influir, incidir y crear tendencia. 
Es importante mencionar que su implementación requiere 
la conformación de mecanismos para el monitoreo, el se-
guimiento y la evaluación de las actividades.

La construcción del conocimiento con el uso de las 
tic, tac y tep se realiza de manera escalonada, en donde el 
nivel de complejidad va incrementando. Ésta parte de las 
tic, con el acceso a la información por parte de docentes 
y estudiantes; posteriormente, pasa por las tac, desde esta 
perspectiva, la información se transforma y recibe un sig-
nificado propio por parte del usuario; finalmente, se llega a 
las tep, cuyo enfoque pedagógico se centra en el aprendiza-
je práctico desarrollado a partir de la mediación del docente 
y de la interacción de los estudiantes con sus pares. En el 
Esquema 1 se muestran gráficamente estos niveles. 

Esquema 1. Construcción del conocimiento con el uso de las tic, tac y tep

 Fuente: elaboración propia.
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Es sustancial mencionar que el uso efectivo de 
esas tecnologías requiere suficiente claridad del “¿para 
qué?”; es decir, cuál es el aprendizaje o los resultados 
esperados, con la finalidad de seleccionar la herramienta 
adecuada y, junto con las metodologías y estrategias pe-
dagógicas, lograr los resultados de aprendizaje, puesto 
que son medios que permitirán alcanzarlos. De acuer-
do con Lozano (2011), “en realidad lo que se plantea es 
cambiar el aprendizaje de la tecnología por el aprendi-
zaje con la tecnología, enfoque que está orientado to-
talmente al desarrollo de competencias fundamentales 
como el aprender a aprender” (p. 46). 

El papel del y la docente al hacer uso 
de las tic, tac y tep

Las y los docentes desempeñan un rol fundamental en el 
desarrollo de los procesos educativos, principalmente, 
debido a que buscan conducir al educando al logro del 
aprendizaje; por lo cual, es importante que cuenten con 
una diversidad de características que les permita avanzar 

Tabla 1. Características del y la docente al hacer uso de las tic, tac y tep

tic tac tep

1. Cuenta con competencias para hacer de las 
tic recursos educativos.

1. Actúa como guía en el camino de los y las 
estudiantes.

1. Realiza una mediación durante el trayecto 
hacia el aprendizaje real y significativo.

2. Tiene capacidad para activar los conoci-
mientos e impulsar el aprendizaje a través 
de las tic.

2. Diseña estrategias para el aprendizaje, de 
acuerdo con las necesidades y característi-
cas de los y las estudiantes, así como con los 
objetivos establecidos.

2. Auxilia el proceso cognitivo, cuestionando 
al estudiante para que logre un pensamiento 
crítico y un aprendizaje significativo.

3. Diseña estrategias para el aprendizaje y la 
enseñanza de acuerdo con las necesidades 
y características de los y las estudiantes, así 
como con los objetivos establecidos.

3. Cuenta con una formación de competen-
cias docentes para la consolidación de las 
tac.

3. Fomenta el trabajo colaborativo, con la fina-
lidad de preparar a los y las estudiantes para 
el mundo profesional.

Fuente: elaboración propia.

Tabla 2. Beneficios al usar las tic, tac y tep en los procesos de enseñanza y aprendizaje

tic tac tep

1. Promueven la investigación y el análisis de 
la información.

1. Facilitan el aprender a aprender y el apren-
dizaje colaborativo.

1. Impulsan la participación, la motivación, 
el empoderamiento y el interés de los estu-
diantes.

2. Favorecen el aprendizaje autónomo activo 
de los estudiantes.

2. Crean ambientes totalmente creativos y 
productivos.

2. Fortalecen los vínculos docente-estudiante y 
estudiante-estudiante, así como la conexión 
con los demás.

3. Presentan los contenidos de una manera más 
dinámica y flexible en la enseñanza, respon-
diendo a los intereses y necesidades formati-
vas de los estudiantes. 

3. Propician una motivación en las clases, faci-
litando la comprensión de los temas, la aten-
ción y el compromiso de los estudiantes.

3. Posibilitan el intercambio de información, 
en pro de construir comunidad y mejorar 
contextos o situaciones.

Fuente: elaboración propia.

en el dominio de las tic, tac y tep; algunas de éstas se 
muestran en la Tabla 1. 

Como se observa en la Tabla 1, son diferentes las ca-
racterísticas del y la docente requeridas para el uso de esos 
tres tipos de tecnología –además, su conocimiento acerca 
de los procesos cognitivos para el aprendizaje, y de las me-
todologías de enseñanza activas–. Ello implica su actua-
lización en las nuevas tendencias tecnopedagógicas, pues 
saber utilizarlas y aplicarlas son dos competencias básicas 
para la adquisición del conocimiento en el siglo xxi. 

Beneficios del uso de las tic, tac y tep 
en los procesos de aprendizaje y enseñanza 

Actualmente, se cuenta con diversas ventajas al usar 
las tic, tac y tep, principalmente facilitar y favorecer el 
aprendizaje de los educandos y en la enseñanza de las y los 
docentes, así como promover un pensamiento crítico, la co-
laboración y una cohesión social, lo que permite construir 
el conocimiento de manera colectiva. Además, se presen-
tan algunos otros beneficios (ver Tabla 2).
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Imagen 1. Herramientas tic, tac y tep en los procesos de aprendizaje y enseñanza

Fuente: elaboración propia.
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«Las tep permiten el aprendizaje práctico, situado, significativo y creativo; son parte de la nueva “ci-
berdemocracia” para influir, incidir y crear tendencia; su implementación requiere la conformación de 
mecanismos para el monitoreo, el seguimiento y la evaluación»

Herramientas tic, tac y tep para los procesos 
de aprendizaje y enseñanza

Existe una diversidad de herramientas digitales que pueden 
ser utilizadas en los procesos educativos. A continuación, 
en la Imagen 1, se muestran algunas de ellas, organizadas 
por tipo de tecnología y por su utilidad pedagógica para la 
creación, producción y gestión de contenido, audio, comu-
nicación y comunidad, organización de ideas y pizarrones, 
contenido educativo, realidad aumentada, evaluación y ga-
mificación, encuentro y deliberación.

Conclusiones

El uso de las diversas tecnologías con fines educativos ha 
permitido favorecer los procesos de enseñanza y aprendiza-
je, salir avante ante diversos retos educativos y transformar 
la práctica docente. Entre sus diversos beneficios, destaca 
que favorecen el aprendizaje de los y las estudiantes: con-
tribuyen al desarrollo de su pensamiento crítico, creativo y 
autónomo; asimismo, a su formación actitudinal y valoral, 
fomentando el respeto, la tolerancia, la responsabilidad, el 
diálogo, el trabajo en equipo, el liderazgo activo y su adap-
tabilidad a los cambios; además, su capacidad de enfrentar 
retos y necesidades de su ámbito profesional, lo cual contri-
buye a su integración en el campo laboral y en la sociedad 
del conocimiento del siglo xxi, acorde con lo establecido al 
respecto, tanto en el ideario de la uaa, como en el Modelo 
Educativo Institucional (mei) (uaa, 2007; uaa, 2016).

Finalmente, en la enseñanza, las referidas tecno-
logías tienen el potencial para fomentar el desarrollo de 
experiencias de aprendizaje innovadoras, creativas, inten-
cionadas, atractivas, activas y participativas, así como la 
incorporación de las nuevas tecnologías y la generación de 
distintos ambientes de aprendizaje, por lo que es de suma 
importancia el conocimiento de los procesos cognitivos, 
además de la formación y actualización docente en el do-
mino de las tic, tac y tep. Es importante mencionar que, en 
la actualidad, en nuestra casa de estudios existe un avance 
significativo en su utilización, sin embargo, aún continúa el 
desafío de incorporar este tipo de herramientas digitales en 
nuestra práctica educativa. 
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Resumen

En los últimos años, los avances tecnológicos y la adopción de la inteligencia artificial (ia) han impulsado una trans-
formación sin precedentes en el ámbito de la educación. La incorporación de la inteligencia artificial en la educación 
superior está cambiando la forma como los y las estudiantes aprenden y como los y las docentes enseñan. El uso de 
sistemas de aprendizaje personalizado, la tutoría virtual, la automatización de tareas y el análisis de datos son algu-
nos ejemplos de herramientas de ia que pueden ser aplicadas en la educación. En este trabajo se presenta la ia aplicada 
a la educación superior, observando cómo está transformando las aulas, mejorando la experiencia de aprendizaje y 
preparando a los y las estudiantes para un presente y futuro digital, así como los desafíos académicos y las nuevas posi-
bilidades que ofrece esta tecnología. Para concluir, se presenta un ejemplo de cómo se ha aplicado la ia en la enseñanza 
de los lenguajes de programación.

Palabras clave: inteligencia artificial, ia, aprendizaje, enseñanza, educación, lenguajes de programación.

Introducción

La implementación de la inteligencia artificial (ia) 
en la educación ha incrementado de manera signi-
ficativa en los últimos años, alcanzando un punto 

de gran influencia en cuanto a su impacto en la sociedad 
y la tecnología (Becker et al., 2017). La ia surge de las 
áreas de cómputo como la informática y la ingeniería, 
está influenciada por otros campos de estudio como la 
filosofía, la neurociencia y la ciencia cognitiva (Zawac-
ki-Richter et al., 2019). La ia se define como la creación 
de un sistema artificial capaz de realizar procesos cogniti-
vos humanos (McCarthy, 2008). Otros autores la definen 
como la creación de sistemas que pueden realizar tareas 
que normalmente requieren inteligencia humana, como 
el aprendizaje, el razonamiento y la percepción (Luger & 
Stubblefield, 1990). También, la definen como la intro-

ducción de herramientas y servicios capaces de realizar 
tareas que normalmente precisan inteligencia huma-
na (Marcos et al., 2023). Estas tareas pueden incluir el 
aprendizaje, el razonamiento, la resolución de problemas, 
la percepción visual, el reconocimiento de voz, la toma de 
decisiones y la comprensión del lenguaje natural (Zawac-
ki-Richter et al., 2019). 

La ia está influenciada por el campo educativo, al 
permitir el aprendizaje personalizado y adaptar los con-
tenidos y los métodos de enseñanza a las necesidades 
de los y las estudiantes. Esto conduce a un aprendizaje 
más efectivo y eficiente, con sistemas que monitorean el 
progreso de los y las estudiantes y ofrecen recursos y re-
troalimentación personalizados. Es importante reconocer 
que es esencial fomentar un diálogo abierto y colaborati-
vo entre maestros y especialistas en tecnología educativa 
para familiarizar a los y las docentes y directivos con el 

«La ia es una de las tecnologías más transformadoras del siglo xxi, ha cambiado la dinámica del aula, 
permitiendo la personalización del aprendizaje y mejorando la toma de decisiones educativas (unesco, 
2021)»
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alcance de la ia, sus beneficios y la aplicación que puede 
tener en sus áreas de enseñanza.

Inteligencia artificial en la educación superior

La ia es una de las tecnologías más transformadoras del 
siglo xxi, ha cambiado la dinámica del aula, permitiendo 
la personalización del aprendizaje y mejorando la toma 
de decisiones educativas (unesco, 2021). Ha propiciado 
el acompañamiento de los y las estudiantes, al enfocar los 
esfuerzos de los y las docentes en las áreas que más re-
quieren apoyo (Tuomi, 2019). 

La Universidad de Stanford realizó un estudio 
(Zhang et al., 2021) donde se menciona que tanto el ren-
dimiento académico como la satisfacción de los y las 
estudiantes mejoran gracias a la personalización basada 
en ia. Una categoría de aplicaciones de ia que permi-
ten la personalización y que pueden ser utilizadas en la 
educación son los modelos de lenguaje con aprendizaje 
profundo, conocidos como llm. Este tipo de herramien-
tas realizan actividades centradas en la corrección y mejora 
de la escritura, se enfocan en la automatización de tareas y 
flujos de trabajo, o bien, se especializan en la evaluación 
de textos; todas ellas aplican la ia con un propósito y uso 
específico, en función de las necesidades individuales de 
los usuarios. 

Algunos ejemplos de estas aplicaciones son las 
plataformas de gestión del aprendizaje (lms, por sus si-
glas en inglés: Learning Management System), como 
Black-board y Moodle; herramientas de aprendizaje adap-
tativo (DreamBox, Knewton), asistentes virtuales en el 
aula (Watson Assitant for Education), tutoriales virtuales 
(NetTutor, Smarthinking), herramientas de análisis de es-
critura (Grammarly), generadores de contenido educativo 
(Quillionz, Canva), plataformas de recursos, libros y lec-
turas (EdTech Recommender, Glose y Lumen), análisis de 
datos (Power bi, Tableau), análisis de similitudes de texto 
(Turnitin). Todas podrían representar un impacto positivo 
en la práctica académica. Por ello, es importante que los 
docentes evalúen cuidadosamente estas herramientas y 
las integren de manera efectiva a su estrategia educativa. 

La evaluación para seleccionar la mejor aplicación 
llm para la práctica docente se puede realizar bajo los cri-
terios de alineación a los objetivos del programa educativo, 
facilidad de acceso, calidad del contenido educativo, inte-
gración con la tecnología existente y disponibilidad en las 
asignaturas, costo y sostenibilidad, seguridad y privacidad 
de datos, facilidad de personalizar el aprendizaje si permi-

ten obtener retroalimentación. Todas estas herramientas 
pueden ser integradas de manera efectiva en la estrategia 
educativa de cada profesor, lo que permitirá que los y las 
estudiantes se conviertan en elementos activos para lograr 
un aprendizaje autónomo y los y las docentes orienten su 
acción a impulsar la investigación, la reflexión y la búsque-
da del conocimiento con la ia como herramienta de apoyo.

Debido a su capacidad para personalizar y opti-
mizar el proceso educativo, la ia mejora la experiencia 
de aprendizaje, la retención de conocimientos y el ren-
dimiento estudiantil, al mismo tiempo que promueve la 
adaptabilidad y el desarrollo de habilidades digitales en 
un entorno educativo en constante evolución (Zawac-
ki-Richter et al., 2019). Por ejemplo, mediante el análisis 
de datos, éstos se reúnen y analizan en grandes cantidades 
para identificar patrones y tendencias; algunas herramien-
tas de ia reconocen signos de estrés o frustración gracias 
a estos datos, o bien, identifican problemas de aprendizaje 
(Giró & Sancho, 2023; Tuomi, 2019).

La resolución de problemas, el pensamiento críti-
co y la creatividad se pueden aprender con la ayuda de 
la ia, retroalimentando a las y los estudiantes de forma 
inmediata al desarrollo de los ejercicios, para permitirles 
identificar y corregir errores (González-González, 2023). 
La ia puede cambiar la forma en que se aprende, al hacer-
lo más efectivo, eficiente y personalizado (Vera, 2023).

Futuro digital de la ia

Preparar a los y las docentes y estudiantes para un futu-
ro digital implica una serie de consideraciones y accio-
nes fundamentales, debido a la creciente importancia de 
la tecnología en el ámbito educativo (Chassignol et al., 
2018; Vera, 2023). Algunas estrategias para introducir 
al estudiante a la alfabetización digital podrían aplicarse 
desde la educación básica, a partir del desarrollo del pen-
samiento crítico y abstracto, así como de habilidades para 
la productividad digital y el aprendizaje en línea, entre 
otros (Bozkurt et al., 2023). 

«La resolución de problemas, el pensamiento 
crítico y la creatividad se pueden aprender con la 
ayuda de la ia, retroalimentando a las y los estu-
diantes de forma inmediata al desarrollo de los 
ejercicios, para permitirles identificar y corregir 
errores»
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Las habilidades de búsqueda efectiva en línea, el uso 
responsable de las redes sociales y el conocimiento sobre la 
seguridad en línea, el manejo de contraseñas y privacidad, 
el manejo de suites para la productividad digital son ha-
bilidades que deben fomentarse en estudiantes y docentes, 
así como estar actualizados con los avances tecnológicos. 
Es importante establecer diversas estrategias enfocadas al 
desarrollo de habilidades digitales que permitan, tanto a 
docentes como a estudiantes, crear una mentalidad de re-
solución de problemas para abordar desafíos complejos, 
adaptarse a cambios tecnológicos, mejorar el aprendizaje 
y ser competitivos en el mercado laboral, mediante el uso 
de la tecnología para innovar y solucionar los desafíos 
que se presenten (Ocaña-Fernández, Valenzuela-Fernán-
dez & Garro-Aburto, 2019; Vera, 2023).

Desafíos académicos de la ia

La aplicación de la ia en la educación superior también 
plantea desafíos, como el acceso equitativo a la tecnología, 
la calidad del contenido y la enseñanza, elementos éticos y 
de privacidad.  El uso de datos personales y la automatiza-
ción excesiva en la evaluación podría reducir la interacción 
humana, que es fundamental para el desarrollo de habilida-
des sociales y emocionales (Vera, 2023). La brecha digital 
también es un problema, ya que no todas las personas que 
estudian tienen acceso a la tecnología de manera equitativa. 
Los sesgos de datos con los que se entrenan los algoritmos 
de las aplicaciones de ia podrían generar soluciones dis-
criminatorias o afectar en la calidad de datos que sean en 
verdad representativos o efectivos. 

Otro de los grandes desafíos consiste en la forma-
ción y capacitación de los docentes para el uso adecuado 
de las herramientas que provee la ia, con el objetivo de 
lograr resultados positivos en su aplicación en las estra-
tegias de enseñanza y de aprendizaje. La privacidad de 
los datos, la discriminación, la transparencia de los algo-
ritmos, los derechos de autor, la igualdad de acceso son 
temas importantes a los que se debe prestar especial aten-
ción al momento de aplicar la ia en la educación.

Una experiencia de enseñanza 
de la programación apoyada en la ia

Hacer uso de la ia en el desarrollo de tareas repetitivas y 
evaluaciones de nivel básico encamina a una enseñanza 
personalizada, interactiva y accesible, donde la ia actúa 

como un facilitador del aprendizaje, al permitir a los y 
las estudiantes de programación adquirir habilidades de 
manera efectiva y creativa, y a los y las docentes brin-
dar una educación de mayor calidad. La creatividad y la 
resolución de problemas son habilidades esenciales para 
aprender programación. Éstas se pueden adquirir median-
te el diseño de actividades y tareas que fomenten la crea-
ción de soluciones originales. Este aprendizaje obliga a 
la concentración y al desarrollo de las habilidades de ra-
zonamiento, abstracción, creatividad e innovación, por lo 
que resulta un proceso complejo para muchos estudiantes 
(Compañ-Rosique et al., 2015). 

La materia de Lógica de Programación para In-
geniería en Sistemas Computacionales se imparte en el 
primer semestre del plan de estudios y es cursada por 
estudiantes (la mayoría) sin conocimientos previos del 
tema, lo cual dificulta su aprendizaje. La implementa-
ción de la ia en esa materia se ha realizado con el uso de 
tres modelos llm que procesan el lenguaje humano con 
la capacidad de comprender y generar texto coherente. 
Los llm utlilizados fueron: a) Chatgpt (Chat Generative 
Pre-Trained Transformer), b) Microsoft BingChat y c) 
Amazon CodeWhisperer. Estas aplicaciones de acceso 
gratuito permiten evaluar y/o completar las instrucciones 
que el estudiante escribe para resolver los problemas de 
programación. Los jóvenes generan un reporte por cada 
ejercicio realizado en clase, registrando el progreso de 
comprensión mediante una prueba de escritorio, donde de-
ben indicar distintos elementos involucrados para resolver 
un problema (entradas, procesos y salidas). 

Chatgpt es un modelo de lenguaje de ia que puede 
interactuar con los usuarios a través de texto escrito. Esta 
herramienta se ha aplicado con la solución de los ejerci-
cios de tarea, donde el estudiante solicita a la ia la explica-
ción del funcionamiento de algunos segmentos de código, 
manejo de variables o instrucciones en específico.

Microsoft BingChat es un buscador que funciona 
como tutor en línea y permite consultar instrucciones de 
programación utilizando un chatbot. Se ha aplicado en 
las prácticas en el laboratorio de cómputo, al realizar pre-
guntas sobre instrucciones básicas donde el chat busca y 
presenta información relacionada con una instrucción del 
lenguaje de programación en tiempo real.

Por último, otra herramienta es Amazon CodeWhis-
perer, un asistente virtual que se instala en el entorno de 
desarrollo y permite completar un bloque de código con-
forme se va programando. Esta ia se ha utilizado como 
medio de apoyo para aprender la sintaxis del lenguaje al 
momento de programar ejercicios en el aula de clase, así 
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como con el desarrollo de prácticas de ejercicios por com-
pletar (Arévalo-Mercado, Estrada-Rentería & Muñoz-
Andrade, 2019).

Cada una de estas herramientas permite a los y 
las docentes y estudiantes identificar habilidades y pro-
blemas de comprensión y/o lógica, pues incrementa la 
práctica, mejora en las áreas de oportunidad detectadas y 
genera nuevas ideas para la solución de los problemas, ya 
que desarrolla habilidades como abstracción, creatividad e 
innovación, que se suman a las anteriores, como la investi-
gación, la reflexión y la búsqueda del conocimiento.

La aplicación de la ia en la enseñanza de la mate-
ria de Programación ha permitido personalizar el apren-
dizaje de los y las estudiantes según sus necesidades, a 
partir de la adaptación de las instrucciones del lenguaje al 
estilo de aprendizaje, mediante el desarrollo de algoritmos 
o diagramas de flujo, a través de la realización de evalua-
ciones de sintaxis de código y la creación de ejercicios a la 
medida. Gracias a estas acciones, se obtiene retroalimenta-
ción en tiempo real, pues cuenta con una mayor cantidad de 
ejemplos distintos a los analizados en clase y una mejora en 
la experiencia de aprendizaje, al apoyar a los y las estudian-

tes en adquirir habilidades de forma efectiva. Además, ha 
permitido a los y las docentes enfocarse en la interacción 
con los y las estudiantes, guiándoles en el logro de los ob-
jetivos de la materia.

Conclusiones

Sin duda, la ia está cambiando la forma de enseñar y 
aprender. Mediante el libre acceso a contenidos en la 
educación (materiales educativos, recursos), la adapta-
ción de la enseñanza a las necesidades de aprendizaje de 
los y las estudiantes y la retroalimentación a sus avan-
ces académicos como medio de apoyo para la enseñanza 
tradicional, definitivamente se está revolucionando el 
ámbito de la educación. Al encontrar un equilibrio entre 
la innovación tecnológica y la atención a las necesidades 
educativas, en la educación superior se puede aprovechar 
plenamente el potencial de la ia, con la creación de un 
sistema inclusivo y efectivo que permita garantizar que 
los y las estudiantes tengan igualdad de posibilidades de 
aprendizaje y en el desarrollo de sus habilidades. 

«Para que la ia sea una herramienta pedagógica efectiva, los y las docentes deben aprender a usarla, 
comprender cómo funcionan esas tecnologías, cómo incluirlas en los planes de estudio y cómo evaluar 
su impacto en el aprendizaje de los y las estudiantes»
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programación y su eficiencia para incrementar el grado 
de aprendizaje de los y las estudiantes, se recomienda 
llevar a cabo un estudio cuantitativo para evaluar sus be-
neficios como herramienta adicional de enseñanza en esa 
área, con el objetivo de valorar su eficacia, tanto en la ad-
quisición de habilidades de programación como en su capa-
cidad para mejorar el rendimiento académico e identificar 
posibles obstáculos en su implementación.

En general, la aplicación de la ia en la educación 
superior trae consigo un impacto positivo; al permitir un 
acceso más equitativo a la educación, la ia también pue-
de reducir las brechas educativas. Para que ésta sea una 
herramienta pedagógica efectiva, los y las docentes de-
ben aprender a usarla, lo cual implica comprender cómo 
funcionan las tecnologías basadas en ia, cómo incluirlas 
en los planes de estudio y cómo evaluar su impacto en el 
aprendizaje de los y las estudiantes. La capacitación en 
ia no solo ayudará a los y las docentes a aprovechar al 
máximo dicha tecnología, sino también a guiar a los y las 
estudiantes en su uso desde una perspectiva crítica.
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Resumen

Los emprendedores sociales son pilares clave en el desarrollo social y económico de las comunidades actuales. La 
enseñanza en la educación superior tiene una encomienda social desde sus orígenes. En este artículo se presenta cómo 
el entorno de la Universidad Autónoma de Aguascalientes favorece el emprendimiento social y se hace una compara-
ción entre aquellos estudiantes que tienen intenciones de emprender de forma social a futuro. A través de una encuesta 
digital, se recabaron datos sobre el entorno universitario y sus percepciones sobre el emprendimiento, se obtuvieron 
134 respuestas de estudiantes que cursaron materias relacionadas con negocios, administración, emprendimiento y 
finanzas en la referida institución durante el segundo semestre del año 2022. A través de un anova se evaluaron dichas 
percepciones sobre el emprendimiento social en el entorno universitario. Se comprobó el papel fundamental de las ins-
tituciones de educación superior como agentes de cambio en los estudiantes para favorecer el emprendimiento social. 
Este impacto positivo tendrá un efecto en el desarrollo de comunidades y en la consolidación de estrategias que ayuden 
a mitigar las brechas de desigualdad en la sociedad.

Palabras clave: capacidades empresariales, innovación, intención de emprendimiento social.

Introducción

Los emprendedores sociales son pilares clave en el 
desarrollo social y económico de las comunidades 
actuales, debido a que toda actividad social com-

parte el principio común de desafiar las estructuras exis-
tentes (Bhatt, 2022), lo cual supone, de una u otra manera, 
un cambio social. Este tipo de emprendedor se conduce 
a través de motivaciones, capacidades y valores para la 
mejora del entorno, reparando el entramado social, legal 
o económico de generaciones presentes o futuras (Bazan 
et al., 2020). Dicho perfil comprende una sinergia entre la 
búsqueda del cambio a partir de la visión de la actualidad 
en tanto se reconocen las necesidades o vulnerabilidades 
del entorno y la búsqueda de una transformación social 
sostenible (Bhatt, 2022).

La visión filantrópica reduce las posibilidades de 
que un individuo considere la maximización de la rique-
za y direccione su capacidad innovadora, proactiva y 

de toma de riesgo hacia la resolución de los problemas 
que la sociedad presenta (Murad et al., 2022). Dada la 
importancia del emprendimiento social, es menester que 
las instituciones de educación superior (ies) se involu-
cren desde sus programas educativos, principalmente 
aquellos que se vinculan con negocios, a través de ini-
ciativas de carácter social para que promuevan la acep-
tación del comportamiento del emprendimiento social 
(Arain et al., 2017).

La enseñanza en la educación superior tiene una 
encomienda social desde sus orígenes, pues el concepto 
de universidad se refiere a la universalidad de los conoci-
mientos vinculados al propósito de los fines de la profesión, 
que, en otras palabras, expresa el bienestar social (Cortina, 
2009). Por tanto, entre sus deberes se gesta la obligación 
de contribuir a la preparación de los estudiantes con cons-
ciencia social, debido a que, como futuros profesionales, 
son parte fundamental del desarrollo económico y social 
(García-González & Ramírez-Montoya, 2020).



Año 14, Número 29, julio-diciembre 2023

27
Neftali Parga Montoya, Karina Montiel González y Carlos Eduardo Romo Bacco

El ámbito formativo de la educación superior debe 
enfocarse necesariamente hacia la interdisciplinariedad, 
cuyo eje consista en las necesidades que las sociedades 
demandan; asimismo, promover el desarrollo de los co-
nocimientos y las habilidades necesarias para alcanzar 
los propósitos educativos, los cuales deberán ir más allá de 
la enseñanza técnica y pedagógica, tomando como guía la 
persecución de intereses comunes relacionados con el bien 
colectivo (Rodríguez & Urbiola, 2019).

Al ser conscientes de que las instancias guberna-
mentales promueven el desarrollo de un entorno cada vez 
más eficaz para atender las necesidades sociales a través 
de los programas de asistencia, en la actualidad, con los 
programas de asistencia social concretados y que han 
ayudado a reducir la pobreza o el nuevo enfoque de los 
apoyos de posgrado que buscan atender problemas de ca-
rácter social a través de la formación de personas huma-
nistas (dof, 2022), en nuestra casa de estudios se requiere 
promocionar la responsabilidad social de la comunidad a 
la que se debe, como se considera dentro de la ley orgá-
nica y el estatuto de la Universidad Autónoma de Aguas-
calientes (uaa) en su misión, visión y valores, así como 
en su Modelo Educativo Institucional. En este artículo se 
presenta cómo el entorno de la uaa favorece este tipo de 
emprendimiento y se hace una comparación en aquellos 
estudiantes que tienen intenciones de emprender de forma 
social a futuro.

Desarrollo

La teoría del comportamiento planificado, propuesta por 
Mair & Noboa (2006), sostiene que la esencia del com-
portamiento está en las intenciones vinculadas a las actitu-
des hacia el comportamiento, que, en el campo de la moral, 
puede entenderse como una disposición diferente a otras 
por su tendencia positiva o negativa con respecto a una si-
tuación (Villoro, 2017). En esta teoría se menciona también 
la empatía, entendida como la capacidad de situarse en el 
lugar del otro, como el motor del comportamiento empre-
sarial social; ello implica la necesidad de la experiencia 
con respecto a la actitud para la promoción de las inten-
ciones, para la adopción y estructuración de valores en los 
individuos (Mair & Noboa, 2006).

La teoría del desarrollo moral, propuesta por Kohl-
berg, tiene como génesis el principio cognitivo propuesto 
por Piaget, el cual sostiene que el desarrollo moral parte 
de una estructura que reorganiza las experiencias del indi-
viduo y va construyendo las bases para el conocimiento, 

la valoración moral y la acción moral. Por tanto, la esfera 
universitaria podría tener cierto grado de injerencia en la 
determinación de los factores que posibilitan el desarro-
llo de las intenciones del sujeto para actuar moralmente y 
que este comportamiento tienda a la búsqueda de mejoras 
sociales, al considerarlo ligado al proceso de desarrollo 
moral individual, asunto que constituye la preferencia del 
sujeto para realizar o no un acto (Tornikoski & Maalaoui, 
2019). Ello, relacionado al poder que ofrece la experiencia, 
pues en el campo del desarrollo moral, son las interac-
ciones que se dan en los diversos grupos de convivencia 
de los sujetos y la oportunidad que tiene dentro de esos 
grupos de asumir un rol de hacerse responsable y partíci-
pe de éste en la interacción (Barra, 1987), lo que crea una 
conciencia individual y colectiva del entorno.

Se realizó un estudio exploratorio,1 correlacional2 y 
explicativo3 sobre el emprendimiento en el contexto uni-
versitario. Como población objetivo se consideraron a los 
alumnos y alumnas de la uaa que cursaron materias rela-
cionadas con negocios, administración, emprendimiento 
y finanzas. Se realizó un muestreo por conveniencia, que 
constó de 134 alumnos de las carreras de Logística Em-
presarial, Comercio Electrónico, Mercadotecnia y Conta-
dor Público. El periodo de levantamiento de información 
fue de septiembre a diciembre del año 2022, a través de 
una encuesta digital compuesta de un bloque de datos per-
sonales y otras variables del estudio: soporte del empren-
dimiento social en el entorno universitario y la iniciativa 
de emprender socialmente.

La técnica utilizada fue el análisis de varianza 
para medir las diferencias entre dos grupos de alumnas 
y alumnos, donde se consideraron sus percepciones so-
bre la enseñanza del emprendimiento social en el entor-
no universitario. Se separaron en grupos: por una parte, 
quienes se identificaron con una elevada intención de em-
prender socialmente y, por la otra, aquellas personas con 
baja iniciativa de hacerlo. Esto con el fin de evaluar si 
el emprendimiento social está influenciado por el entorno 
universitario. 

Se consideraron los indicadores de la escala reali-
zada por Bazan et al. (2020) para medir tanto la intención 
del emprendimiento social como el entorno universitario 
que le da soporte. Para la medición de las variables se 

1 Tiene como objetivo examinar un objeto de estudio poco es-
tudiado.

2 El alcance del estudio es definir la relación entre dos varia-
bles en un momento determinado.

3 Describe el fenómeno más allá de términos descriptivos, a tra-
vés de las causas relacionales entre las variables de estudio.
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utilizó una escala Likert de cinco puntos; los cuestiona-
mientos se revisaron a partir de una conversión, de escalar 
a dicotómica, para tener dos grupos de estudiantes: uno de 
quienes sí tuvieran la intención de emprender socialmen-
te y otro de quienes no. Se consideraron tres indicadores 
para la evaluación de este tipo de emprendimiento: a) in-
volucramiento, b) objetivo y c) planteamiento. Por otra 
parte, para medir la percepción sobre la enseñanza en el 
entorno universitario, se consideraron siete indicadores: 
a) atmósfera, b) conciencia, c) oportunidades, d) conoci-
mientos, e) habilidades, f) valores y g) actitudes.

Resultados

Los datos recolectados fueron procesados a través del 
análisis de varianza anova,4 mediante la comparación 
de los tres indicadores que miden la intención del em-
prendimiento de carácter social. Se tuvieron resultados 
significativos estadísticamente en cada uno de los indi-
cadores que evalúan el contexto universitario para el fo-
mento del emprendimiento. Se observan los valores F5 de 
cada prueba anova junto con los promedios por grupo 
de estudiantes, quienes tenían una respuesta afirmativa 
y los que poseían una negativa sobre las intenciones de 
emprender.

4 Herramienta estadística que sirve para comparar medias de 
dos grupos de muestras, con el objetivo de identificar las di-
ferencias.

5 F es un valor estadístico utilizado para contrastar las hipóte-
sis estadísticas. Tiene como objetivo examinar un objeto de 
estudio poco estudiado.

Con respecto a la información descriptiva de la 
muestra (ver Tabla 1), el promedio de edad de los encues-
tados fue de 22 años, el sexo predominante fue el feme-
nino (80 mujeres); de los estudiantes encuestados, 62.2% 
trabajan; en el nivel educativo del padre predominó la li-
cenciatura, y en el caso de las madres, la educación media 
superior fue mayor, aunque se observa la misma cantidad 
de padres y madres con nivel licenciatura.

En la primera columna de la Tabla 2 se muestran 
los resultados para quienes esperan verse involucrados en 
el lanzamiento de un emprendimiento de carácter social y 
consideran que la uaa proporciona una atmósfera creati-
va para desarrollar ideas para un emprendimiento social. 
El promedio de los que opinan que sí es de 3.74, según 
la escala Likert utilizada; esto quiere decir que están de 
acuerdo con ello. Mientras los que no esperan verse in-
volucrados en un emprendimiento social representan el 
promedio de 1.84; es decir, no están de acuerdo en que la 
uaa contribuya con propiciar la atmósfera para el empren-
dimiento social. Su significancia es menor a 0.01, esto es, 
existen diferencias entre los grupos de los que tienen la 
intención de emprender y los que no. 

En el caso de la segunda columna, las alumnas y 
los alumnos que tienen como objetivo el emprendimiento 
social perciben que la universidad sí proporciona la opor-
tunidad de establecer contactos para hacerlo. El promedio 

Tabla 1. Características de la muestra

Edad Promedio 22
Trabaja actualmente 

Sí 84

Sexo
Mujer 80 No 51

Hombre 55

Sin escolaridad 0Sin escolaridad 1

Educación del padre

Primaria 11

Educación de la madre

Primaria 11

Secundaria 36 Secundaria 34

Media superior 37 Media superior 45

Licenciatura 38 Licenciatura 38

Posgrado 12 Posgrado 7

Fuente: elaboración propia.

«Los emprendedores sociales son pilares clave 
en el desarrollo social y económico de las comu-
nidades actuales, debido a que toda actividad so-
cial comparte el principio común de desafiar las 
estructuras existentes (Bhatt, 2022)»
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Indicadores: intención del emprendimiento social (ies).

Espero, en un futuro, estar involucra-
do en el lanzamiento de un emprendi-
miento de carácter social (ies1).

Mi objetivo profesional es convertir-
me en un emprendedor social (ies2).

Pienso seriamente en iniciar un em-
prendimiento de carácter social (ies3).

Indicadores: entorno universita-
rio para el fomento del emprendi-
miento social (ess).

El ess para el fomento al empren-
dimiento:

Proporciona una atmósfera crea-
tiva para desarrollar ideas para 
un emprendimiento social (ess1).

Sí: x= 3.74
No: x= 1.84
F= 176.00**

Sí: x= 3.76
No: x= 2.48
F= 93.44**

Sí: x= 3.78
No: x= 2.73
F= 95.53**

Crea conciencia para la creación 
de una empresa social como po-
sible elección de carrera (ess2).

Sí: x= 3.77
No: x= 1.79
F= 226.13**

Sí: x= 3.80
No: x=2.48
F= 121.31**

Sí: x= 3.82
No: x= 2.73
F= 96.30**

Proporciona la oportunidad de 
establecer contactos a los alum-
nos que realizan emprendimiento 
social (ess3).

Sí: x= 3.87
No: x= 1.84
F= 254.13**

Sí: x= 3.92
No: x= 2.45
F= 136.24**

Sí: x= 3.92
No: x= 2.80
F= 79.90**

Proporciona a los alumnos el 
conocimiento requerido para 
iniciar una empresa de carácter 
social (ess4).

Sí: x= 3.73
No: x= 1.84
F= 248.24**

Sí: x= 3.75
No: x= 2.48
F= 131.80**

Sí: x= 3.73
No: x= 2.83
F= 92.28**

Ofrece experiencias relacionadas 
con empresas de carácter social 
(ess5).

Sí: x= 3.70
No: x= 1.84
F= 251.27**

Sí: x= 3.71
No: x= 2.42
F= 129.88**

Sí: x= 3.72
No: x= 2.70
F= 116.62**

Organiza talleres y conferencias 
sobre emprendimiento social 
(ess6).

Sí: x= 3.76
No: x= 1.58
F= 139.82**

Sí: x= 3.78
No: x= 2.36
F= 78.33**

Sí: x= 3.78
No: x= 2.68
F= 69.31**

Cuenta con varios recursos para 
ayudar a los alumnos a iniciar 
una empresa de carácter social 
(ess7).

Sí: x= 3.62
No: x= 1.95
F= 148.27**

Sí: x= 3.67
No: x= 2.42
F= 85.57**

Sí: x= 3.68
No: x= 2.70
F= 69.12**

Organiza servicios de asesoría 
para alumnos que realizan un 
emprendimiento social (ess8).

Sí: x= 3.69
No: x= 1.58
F= 206.33**

Sí: x= 3.71
No: x= 2.32
F= 105.63**

Sí: x= 3.73
No: x= 2.60
F= 84.45**

Proporciona a los alumnos ideas 
para iniciar una empresa social 
(ess9).

Sí: x= 3.67
No: x= 1.63
F= 244.67**

Sí: x= 3.71
No: x= 2.29
F= 121.35**

Sí: x= 3.73
No: x= 2.39
F= 82.10**

La muestra considerada para el análisis fue de 135 estudiantes.

La significancia se determina por: *p<.05; **p<.01.

Fuente: elaboración propia.

Tabla 2. Análisis estadístico anova de la intención del emprendimiento social

de quienes opinaron que sí es su objetivo convertirse en 
emprendedoras o emprendedores sociales fue de 3.92.

Finalmente, en la última columna se observan los 
resultados de las alumnas y los alumnos que piensan se-
riamente en iniciar un emprendimiento de carácter so-
cial. El resultado con las mayores diferencias fue para 

la pregunta que evaluaba si las alumnas y los alumnos 
consideraban que la universidad ofrecía experiencias re-
lacionadas con empresas de carácter social. En el caso 
de los que sí piensan seriamente iniciar el emprendimien-
to social, el promedio fue de 3.72, al indicar que sí están 
de acuerdo con que la uaa ofrece experiencias relacio-
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nadas con empresas de carácter social. En el caso de los 
que no piensan seriamente en el emprendimiento social, 
el promedio fue de 2.70, es decir, no están de acuerdo ni 
en desacuerdo en que la uaa ofrezca experiencias relacio-
nadas con empresas de carácter social.

En la Tabla 3 se puede observar que las y los es-
tudiantes de las carreras de Logística Empresarial tienen 
una mayor intención de emprendimiento social que las 
carreras de Contador Público, Mercadotecnia o Comer-
cio Electrónico. De igual forma, en cuanto a la varia-
bilidad de los resultados por carrera, las alumnas y los 
alumnos de Logística Empresarial fueron quienes tuvie-
ron una desviación estándar menor. La interpretación de 
estos resultados es que este plan de estudios promue-
ve en mayor medida, respecto a los otros, el emprendi-
miento social en conocimientos, habilidades, actitudes 
y valores. Con base en la consulta del plan de estudios, 
el mapa curricular tiene materias relacionadas con ética 
profesional, así como con materias que favorecen su for-
mación integral.

Conclusiones

El análisis estadístico realizado permitió comprobar que 
existen diferencias entre los alumnos que sí tienen la in-
tención de emprender socialmente y los que no, conside-
rando el papel del entorno universitario para promover 

el emprendimiento social en las carreras de la uaa con 
materias asociadas a negocios, finanzas, administración y 
mercadotecnia. La uaa, con sus programas de formación 
integral y los eventos dedicados a la promoción y difu-
sión de cada carrera afín a esas áreas del conocimiento, 
ha repercutido en la intención de las y los estudiantes de 
vincularse al sector económico con emprendimientos que 
no tienen fines meramente de lucro, sino de apoyo y so-
porte social, por vocación. Los resultados conseguidos 
en la muestra analizada son coincidentes con estudios de 
diferentes universidades, los cuales demuestran que el 
ambiente universitario es significativo para que los pro-
fesionistas del futuro tengan conciencia sobre su rol en 
la sociedad y cómo pueden mejorarla desde sus alcances 
profesionales y actitudinales. Los y las estudiantes tienen 
una proeza que cumplir para reducir las condiciones de 
desigualdad actual, tanto en entornos rurales como urba-
nos, en el ámbito en que se desempeñen.

Del análisis descriptivo se puede interpretar que la 
predominancia de las alumnas pueda incidir en los resul-
tados del estudio sobre los promedios altos en intenciones 
emprendedoras con carácter social; sin embargo, es un 
hallazgo que tiene que investigarse más a fondo. Además, 
la formación escolar de los padres y las madres puede ser 
una variable moderadora que influya en la intención de 
quienes quisieran crear un emprendimiento social. Por 
tanto, ambos descubrimientos deben analizarse con ma-
yor profundidad en posteriores estudios.

Tabla 3. Análisis descriptivo de las carreras analizadas en la muestra

Programas educativos
Espero, en un futuro, estar involucrado en el 
lanzamiento de un emprendimiento de carác-

ter social (ies1).

Mi objetivo profesional es convertirme 
en un emprendedor social (ies2).

Pienso seriamente en iniciar un em-
prendimiento de carácter social (ies3).

Comercio Electrónico
3.4±1.2 
(Ni de acuerdo ni en desacuerdo)

3.1±1.1
(Ni de acuerdo ni en desacuerdo)

3.1±1.2
(Ni de acuerdo ni en desacuerdo)

Contador Público
3.6±1.3
(De acuerdo)

3.2±1.2
(Ni de acuerdo ni en desacuerdo)

3.3±1.4
(Ni de acuerdo ni en desacuerdo)

Logística Empresarial
4.2±0.7
(De acuerdo)

3.9±0.9
(De acuerdo)

3.5±0.9
(De acuerdo)

Mercadotecnia
3.9±1.0 
((De acuerdo)

3.4±1.2
(Ni de acuerdo ni en desacuerdo)

3.4±1.2
(Ni de acuerdo ni en desacuerdo)

La muestra considerada para el análisis fue de 135 estudiantes.

Fuente: elaboración propia.

«La esfera universitaria podría tener cierto grado de injerencia en la determinación de los factores que 
posibilitan el desarrollo de las intenciones del sujeto para actuar moralmente»
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Los desafíos actuales de la formación universitaria 
tienen una estrecha relación con la consideración del otro 
y de su entorno. Materias interdisciplinares como Ética 
Profesional ofrecen la posibilidad al educando de vincu-
larse con su realidad inmediata, así como involucrarse 
en la búsqueda de soluciones a los problemas de su en-
torno (Ponce et al., 2020). En este sentido, el aprendizaje 
significativo, así como el valor de la experiencia, juegan 
un papel fundamental en el desarrollo de la actitud empren-
dedora y abren el camino para la actuación potencial de los 
y las estudiantes de la universidad como agentes de cambio 
en el emprendimiento (Araya-Pizarro, 2021). 

El desarrollo de la consciencia social vinculada ne-
cesariamente al emprendimiento social tiene como eje fun-
damental, en primera instancia, la preocupación por el otro 
y en su conjunto, persiguiendo los objetivos fundamenta-
les de las sociedades en desarrollo. Una muestra de ello se 
patenta en la necesidad de atender la agenda 2030 como 
pilar de la educación en la actualidad (Pesantez, López & 
Paz, 2021), por lo que el valor de la enseñanza en empren-
dimiento social y el impulso de éste en el sector público 
adquieren un valor que va más allá de la sola vocación.
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Resumen 

Un objetivo del Modelo para la Educación Obligatoria en México es orientar a las y los estudiantes de educación media 
superior hacia el desarrollo de la metacognición para favorecer su aprendizaje autónomo. El presente artículo da cuenta 
del papel del profesor o profesora de Matemáticas de educación media superior para coadyuvar en el desarrollo de tres 
estrategias metacognitivas (planeación, monitoreo y evaluación) en la o el estudiante, al resolver tareas de la disciplina 
mencionada. Para contribuir al desarrollo de esas estrategias se requiere que la o el docente lleve a las y los estudiantes 
a la toma de conciencia y a la reflexión sobre lo que hacen antes, durante y después de resolver una tarea matemática, 
lo cual implica una disposición favorable hacia el aprendizaje, caracterizada por la motivación, la autoeficacia, la con-
centración, la autobservación y el interés por resolver este tipo de tareas.

Palabras clave: metacognición, práctica docente, enseñanza de las matemáticas, aprendizaje autónomo, educa-
ción media superior.

Introducción

En México, el Modelo para la Educación Obligato-
ria vigente (Secretaría de Educación Pública [sep], 
2017a) plantea un enfoque educativo cuyo centro 

sea el aprendizaje desde una perspectiva constructivista; 
en otros términos, que las y los estudiantes desarrollen de 
manera autónoma procesos de aprendizaje a través de una 
participación activa, intencional, planificada y sistemáti-
ca, así como las habilidades para la selección, la organi-
zación y la transformación de la información que reciben 
tanto dentro como fuera del aula (Subsecretaría de Edu-
cación Media Superior [sems], 2017). De acuerdo con lo 
anterior, en la educación media superior (ems) –la cual se 
ofrece en el Centro de Educación Media (cem) de la Uni-
versidad Autónoma de Aguascalientes (uaa)– se busca un 
aprendizaje autónomo y reflexivo (sep, 2017b). 

Para favorecer tal aprendizaje en el contexto de las 
Matemáticas es necesario que la o el estudiante desarro-

lle estrategias metacognitivas, de modo que la o lo lleve 
a la construcción y reflexión sobre su bagaje matemático 
(sep, 2017a; 2017b), entendiendo la metacognición como la 
toma de consciencia y regulación del aprendizaje (Flavell, 
1976, en Osses & Jaramillo, 2008; Schoenfeld, 2015). En 
este sentido, la National Council of Teachers of Mathema-
tics (nctm, 2014) plantea la metacognición como parte de 
las bases para el aprendizaje en Matemáticas, en particu-
lar, considera que “[las y] los aprendices deben tener ex-
periencias que les permita […] desarrollar una conciencia 
metacognitiva de sí mismos como aprendices, pensadores 
y resolutores de problemas [problem solvers] y aprendan 
a monitorear su aprendizaje y desempeño” (p. 9). En con-
cordancia con lo anterior, en el plan de estudios vigente del 
cem de la uaa (2018) se asume a la o el estudiante como 
centro de la enseñanza, por lo cual, entre otros objetivos, se 
busca que “aprenda a aprender”. Exigencia que debe seguir 
el profesorado de la asignatura de Matemáticas del cem.
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Además, para el desarrollo de estrategias me-
tacognitivas se requiere de espacios donde la o el estu-
diante tenga la posibilidad de reflexionar en torno a cómo 
aprende y regular ese aprendizaje (Cázares, 2020; Cáza-
res, Páez & Pérez, 2020). En este sentido, el profesor o 
la profesora debe propiciar en “[las] y los estudiantes de 
matemáticas… [que] expliquen su razonamiento, validen 
sus afirmaciones y discutan y cuestionen su propio pen-
samiento y el pensamiento de otros” (Lampert, 1990, en 
Rigo, Páez & Gómez, 2010, p. 405). 

Metacognición en la enseñanza y el aprendizaje 
de las Matemáticas

El concepto de metacognición fue propuesto por Flavell 
(1976) en el contexto de la educación y se refiere a la 
toma de conciencia y autorregulación que tiene la o el 
estudiante de su pensamiento –esto es, de su proceso de 
aprendizaje y conocimiento– mediante tres estrategias: 
planeación, monitoreo y evaluación (Schoenfeld, 2015; 
Zimmerman & Moylan, 2009). Así, Osses y Jaramillo 
(2018) plantean la metacognición como un nivel de con-
ciencia que le permite a la o el estudiante darse cuenta 

y controlar cómo aprende; también, estos autores con-
sideran que ocurre en momentos específicos durante la 
enseñanza, por ejemplo, al resolver problemas (tareas) 
de Matemáticas:

Cuando se tiene consciencia de la mayor dificultad 
para aprender un tema que otro; […] cuando se piensa 
que es preciso examinar todas y cada una de las alter-
nativas en una elección múltiple antes de decidir cuál 
es la mejor, cuando se advierte que se debería tomar 
nota de algo porque puede olvidarse (p. 191).

En la enseñanza de las Matemáticas, la metacog-
nición les permite a las y los estudiantes adquirir cono-
cimiento sobre sus procesos de pensamiento, así como 
desarrollar e implementar la planeación, el monitoreo 
y la evaluación en la solución de tareas matemáticas 
(Schoenfeld, 2015). Tales estrategias están dadas en 
términos de acciones que, al interaccionar entre sí, re-
gulan el aprendizaje en la resolución de tareas (Tabla 
1) y pueden ser promovidas en el salón de clases, prin-
cipalmente por el o la docente a través de un entorno 
de construcción social del aprendizaje (Zimmerman & 
Moylan, 2009).

Tabla 1. Estrategias metacognitivas para regular el aprendizaje del alumnado en Matemáticas

Estrategia metacognitiva Definición

Planeación 

Se refiere a definir previamente el procedimiento de solución a la tarea planteada. Para ello, el o 
la estudiante analiza la tarea, identifica los datos clave y los relaciona entre sí, recurriendo a sus 
conocimientos previos o haciendo inferencias. Para el logro de esta estrategia, son necesarios los 
siguientes elementos: la motivación, la autoeficacia, las expectativas, las metas y la orientación 
hacia la realización de la tarea.

Monitoreo 
Es dar seguimiento al procedimiento de solución de la tarea planteada durante su implementación. 
Esta estrategia involucra la concentración, la observación y el interés del o la estudiante respecto 
a cómo lo está implementando, si lo está haciendo correctamente o si debe adecuarlo o cambiarlo. 

Evaluación

Es validar el producto final (es decir, la solución a la tarea). Esta estrategia metacognitiva involucra la 
reflexión del o la estudiante sobre su actuación en la solución de la tarea (por ejemplo, si el procedi-
miento lo implementó correctamente o si la tarea la resolvió de manera satisfactoria), así como la reac-
ción que tiene ante el cumplimiento de la tarea, tales como satisfacción, frustración o estar a la defensa.

Fuente: elaboración propia.

«La metacognición les permite a las y los estudiantes adquirir conocimiento sobre sus procesos de 
pensamiento, así como desarrollar e implementar la planeación, el monitoreo y la evaluación en la so-
lución de tareas matemáticas»
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El profesor o la profesora de ems 
y la metacognición en Matemáticas 

De acuerdo con lo antes expuesto, la metacognición sur-
ge de la práctica y dominio del o la estudiante sobre su 
aprendizaje; en este sentido, “emerge de la práctica que 
representa una porción de las experiencias y del conoci-
miento que [una o] un alumno adquiere del mundo, con 
el mundo y en el mundo” (Gusmao et al., 2014, p. 259). 
Además, para ello, el acompañamiento por la o el docente 
es fundamental. En este contexto, Gaeta (2014) puntuali-
za esta intervención sustancial al plantear que: 

[Las y] los profesores deben ayudar a sus estudiantes 
a identificar y establecer metas de aprendizaje específi-
cas y viables, guiándolos para que elijan estrategias de 
aprendizaje adecuadas a la situación, apoyándoles para 
que reflexionen sobre sus actuaciones, sus aprendizajes 
y sus logros de manera precisa y continua, además de 
promover actitudes positivas hacia el aprendizaje, al 
reflexionar sobre los beneficios de la actividad de au-
torregulación y del mantener creencias motivacionales 
compatibles con el aprendizaje autónomo (p. 52).

Para favorecer las tres estrategias metacognitivas, 
el o la docente de Matemáticas puede tener una interven-
ción puntual en cada una de ellas, como se describe en la 
Tabla 2. 

Tabla 2. Intervención del o la profesora de ems 
 para favorecer estrategias metacognitivas en sus estudiantes

Estrategia metacognitiva Intervención del profesor o la profesora

Planeación 

El o la docente debe promover en la o el estudiante la reflexión, orientada a determinar si ésta tiene so-
lución; cuál es el tipo(s) de procedimiento(s) requerido para resolverla; si identificó los datos clave en la 
misma para definir el procedimiento de solución; o si comprendió la instrucción de la tarea. Esto concuerda 
con Polya (1979), al considerar que el profesor o profesora debe llevar a sus estudiantes hacia la compren-
sión del enunciado de la tarea, de modo que identifique un procedimiento de solución. Este tipo de reflexión 
favorece en el alumnado la concentración y la motivación hacia la solución de la tarea (Zimmerman & 
Moylan, 2009), así como el aprendizaje y la puesta en práctica de lo que sabe.   

Monitoreo

Durante la implementación del proceso de solución en una tarea dada, el profesor o la profesora puede 
orientar a las y los estudiantes a darse cuenta de si el procedimiento lo está usando correctamente o si 
requiere modificarlo; es decir, en la clase de Matemáticas puede incentivar en el o la estudiante el interés 
para que monitoree su aprendizaje, así como plantearle preguntas sobre el procedimiento de solución en 
términos de que lo verifique, lo rectifique y lo revise (Cázares, 2020).

Evaluación

Para esta estrategia, el o la docente puede orientar a la o el estudiante hacia la reflexión sobre el producto fi-
nal (solución de la tarea) y el procedimiento utilizado; por ejemplo, si lo ejecutó correctamente o si verificó 
el resultado. Para ello, se le puede solicitar su justificación de por qué utilizó un determinado procedimien-
to, así como preguntarle acerca de cómo percibió su rendimiento durante la solución de la tarea (Klimenko 
& Alvares, 2009).

Fuente: elaboración propia

«La metacognición desempeña un papel fundamental en el aprendizaje de las Matemáticas, pues per-
mite tomar conciencia sobre cómo se está aprendiendo. Por ello, el o la docente requiere favorecer en 
sus clases la motivación, la autoeficacia, la concentración, la autobservación y el interés en sus estu-
diantes por resolver la tarea, así como la satisfacción por sus logros»
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Conclusiones 

La metacognición desempeña un papel fundamental en el 
aprendizaje de las Matemáticas, pues le permite a la o el 
estudiante tomar conciencia de cómo lo está aprendiendo, 
de modo que controle su aprendizaje y construya nuevo co-
nocimiento matemático; desde esta perspectiva la metacog-
nición puede favorecer el aprendizaje autónomo. Para ello, 
en el salón de clases es fundamental la intervención del 
profesor o profesora. En la educación media superior, dado 
que los contenidos matemáticos son de mayor complejidad, 
el profesor o profesora debe orientar a sus estudiantes hacia 
la reflexión de lo que están haciendo y cómo lo hacen. Es 
fundamental que genere espacios, dentro y fuera del salón 
de clases, donde las y los aprendices determinen y cuestio-
nen sus propios procedimientos de solución ante una tarea 
de Matemáticas y evalúen sus resultados. Lo anterior im-
plica que la o el docente favorezca en sus clases la motiva-
ción, la autoeficacia, la concentración, la autobservación y 
el interés en los y las estudiantes por resolver la tarea, así 
como una satisfacción por los logros a los que ellos o ellas 
llegan (Schoenfeld, 2015; Zimmerman & Moylan, 2009).
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Sección: Algo sobre el defaa

30 años y sigue sonando… “El Gis”
Martha Hilda Guerrero Palomo

La expresión cultural a través de la radio responde a formas de sensibilidad  
y sociabilidad, que favorecen la integración de elementos científicos,  

culturales y artísticos sobre la percepción del mundo.
Anónimo

Resumen

Se presenta una semblanza general de la trayectoria del programa radiofónico “El Gis” en sus 30 años al aire como 
estrategia alternativa para la formación de las y los docentes de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y de otras 
instituciones de educación superior y media superior. 

Palabras clave: radio, El Gis, formación docente, trayectoria del programa, estrategias alternativas para la for-
mación docente.

A principios del siglo xx en México, la radio con fi-
nes educativos y culturales, en contraste con los 
propósitos comerciales y políticos con los que 

arribó al país, se abrió paso a partir de la creación de Radio 
Educación;1 en medio de controversias administrativas 
y políticas al menos durante cuatro décadas –de 1924 
a 1968– (Gobierno de México, s.f.). La perseverancia en 
la labor de democratizar el conocimiento generado en los 
ámbitos educativos, científicos y culturales, y otros vincu-
lados, entre la mayor cantidad de población posible, derivó 
en la creación, en 1937, de la radiodifusora universitaria 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, la xeex 
(unam, s.f.). Suceso que incentivó la creación de otras ra-
diodifusoras universitarias en el resto del país. 

Con base en esta tendencia educativa, cuatro años 
después de la transformación del Instituto Autónomo de 
Ciencias y Tecnología a Universidad Autónoma de Aguas-
calientes, su primer rector, el contador público Humberto 
Martínez de León (q.d.e.p.), gestionó los permisos para 
la obtención de una señal de transmisión propia, otorgada 
a la institución el 14 de marzo de 1977, tanto por am-
plitud modulada (am) como por frecuencia modulada (fm), 

1 Bajo las siglas: cye (Cultura y Educación), en la Secretaría de 
Educación Pública, dirigida en ese entonces por el maestro 
José Vasconcelos, con el propósito central de “aprovechar el 
potencial de la radio en beneficio de las tareas educativas y 
culturales del país” (Gobierno de México, s.f.).

pero por cuestiones de presupuesto se optó solamente por 
transmitir por am (Meza, 2015) –fue hasta el 19 de junio de 
2006, 29 años más tarde, que la emisora xeuaa incursio-
nó sus transmisiones a fm (uaa, s.f.)–. De esta manera, el 
13 de diciembre de 1977, Radio Universidad (ahora Radio 
uaa) comenzó sus comunicaciones por am en los 1520 Khz, 
desde el campus central de la uaa. La radiodifusora univer-
sitaria, desde su comienzo, “tuvo la misión de mantener-
se en continuo contacto y comunicación con la sociedad, 
evitando la alienación y conminando a despertar el espíritu 
crítico y constructivo que llevara a la sociedad a la concien-
cia y a la superación” (Meza, 2015, p. 139). En esta misión, 
la creación de contenidos se abrió a la participación de la 
comunidad universitaria.

Una estrategia alternativa para la formación 
docente del defaa

El programa radiofónico “El Gis” fue transmitido por 
primera vez en Radio Universidad el 11 de diciembre de 
1993 con el lema: “Pensar, hacer y sentir de los maestros 
universitarios”, gracias a un grupo de líderes educativos 
de la institución: la licenciada María del Carmen San-
tacruz López y la maestra María Jiménez Gómez Loza 
(q.d.e.p.), quienes propusieron la idea original, e inclu-
so realizaron “el primer programa en vivo”, y del maes-
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tro Amador Gutiérrez Gallo (q.d.e.p.), quien contribuyó 
a “afinar la idea, a darle estructura y a intervenir en la 
aprobación del mismo” (M. C. Santacruz, comunicación 
personal, 05 de diciembre de 2023);2 todas estas personas 
colaboraban en la entonces Coordinación de Formación 
de Profesores (ufap, s.f.), la cual, en ese momento, esta-
ba a cargo de la maestra Lourdes Gallegos Gallegos, del 
Departamento de Educación, perteneciente al Centro de 
Artes y Humanidades (hoy centro de Ciencias Sociales y 
Humanidades) de esta institución (Jiménez & Martínez, 
2009). La idea original de generar ese espacio radiofóni-
co fue contar con un “puente entre la Coordinación y los 
maestros [y maestras] a quienes se daba servicio” (ufap, 
s.f.). La propuesta tuvo eco gracias al apoyo del señor 
José Dávila Rodríguez (q.d.e.p.), jefe del entonces Depar-
tamento de Radio Universidad (uaa, 2019). Posteriormen-
te, se integraron, en la locución, el maestro César Gerardo 
Zavala Peñaflor, y en la redacción de guiones y logística del 
programa, la maestra Celia Guzmán Gutiérrez (M. C. San-
tacruz, comunicación personal, 05 de diciembre de 2023). 
Asimismo, entre algunas de las actividades más destacadas 
para su implementación, se realizó un concurso para definir 
el nombre del programa, resultando ganador el profesor Ar-
turo González León, quien propuso denominarlo “El Gis”.

El formato inicial del programa, tipo revista, con-
tenía seis secciones, en las que, respectivamente, se in-
tegraban: a) preguntas y respuestas para dar sugerencias 
a la solución de problemáticas que enfrentaban en sus 
clases; b) “cosas curiosas” sobre anécdotas agradables o 
no, compartidas por las y los docentes; c) entrevista a do-
centes sobre sus investigaciones recientes o en curso; d) 
promoción de diplomados o especialidades ofrecidas en 
la institución; e) “sección de librería” para recomendar 
alguna lectura; y f) “sección de música”, con tres inter-
venciones musicales. Además de una variedad de temá-
ticas educativas, como “didáctica, asesoría a estudiantes, 
motivación del profesor [y de la profesora], calidad de la 
educación, evaluación educativa, [y] aspectos de preven-
ción para promover la salud de los profesores [y las pro-
fesoras]” (ufap, s.f.).

La visión de estos actores educativos en la búsque-
da de la diversificación de la formación docente –de la 
cual carece la mayoría de los profesores y las profesoras 
de educación superior y media superior al momento de in-

2 Comunicación personal de la doctora Ana Cecilia Macías Es-
parza, jefa del Departamento de Formación y Actualización 
Académica, con la maestra María del Carmen Santacruz Ló-
pez, fundadora del programa radiofónico “El Gis”; el 05 de di-
ciembre de 2023.

cursionarse en esta actividad– ha trascendido a lo largo de 
tres décadas desde su creación, durante las cuales se estima 
una producción superior a los 1,500 programas, principal-
mente, con la participación de docentes de la uaa, aunque 
también de otras instituciones de educación superior y me-
dia superior de Aguascalientes, y recientemente de otros lu-
gares del país y del mundo, gracias a las posibilidades de la 
tecnología para la comunicación y la información; asimis-
mo, con la participación de aproximadamente 25 locutores 
a lo largo de su trayectoria.

Una nueva etapa 

En el año 2011, la creación del Departamento de Forma-
ción y Actualización Académica (defaa), a partir de la rees-
tructura de la Dirección General de Docencia de Pregrado 
de la uaa, marcó el inicio de una nueva etapa para el pro-
grama radiofónico “El Gis”, al ser integrado al conjunto 
de estrategias alternativas3 para la formación de los y las 
docentes (uaa, 2013). Actualmente, el programa tiene el 
objetivo de:

Divulgar semanalmente contenidos sobre la planeación, 
implementación y evaluación de los procesos de ense-
ñanza y aprendizaje en educación media superior y su-
perior, que fomenten la mejora de la práctica docente 
y el desarrollo de la identidad institucional del profe-
sor con un enfoque humanista, acorde con el Modelo 
Educativo Institucional de la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes, a través de 94.5 fm xhuaa [Radio uaa]  
(defaa, 2019).

Aunque a la fecha se conserva el formato tipo revis-
ta, procurando ofrecer una variedad de contenidos e infor-
mación pertinentes y de utilidad para el uso cotidiano de 
las y los radioescuchas, acorde a ese propósito; ahora, con 
una duración de media hora, el programa se estructura en 
tres bloques, con las secciones de “tema de interés”, “nota 
informativa” e “intervención musical”, y en algunas oca-
siones con la “frase para reflexionar”. Su producción se 
gestiona a partir de la programación semestral, en la que 
se establece un tema central y un objetivo general para cada 
emisión; semanalmente se selecciona una pista de música 

3 Además del programa de radio, se ofrecen cursos generales 
y, de manera reciente también, autogestivos, asesorías pe-
dagógicas, se editan publicaciones semanales, semestrales 
y anuales, respectivamente, y se divulga información de in-
terés en medios digitales: https: dgdp.uaa.mx/defaa
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A partir de la aprobación del Programa Institucio-

nal de Formación y Actualización Docente (pifod) en el 
año 2013, se ha procurado la vinculación entre los diver-
sos temas abordados con las áreas de formación docente 
promovidas en éste,4 principalmente aquellas más estrecha-
mente relacionadas con el ejercicio de esta labor en las au-
las (planeación didáctica, implementación y seguimiento, y 
evaluación de los aprendizajes): Diseño curricular, Meto-
dologías de enseñanza, Recursos didácticos y tic aplicadas 
a la educación, y Evaluación educativa. En suma, esas cua-
tro áreas representan 47% de los programas transmitidos en 
la última década (Gráfica 1). No obstante, el área más des-
tacada es Formación humanista, con 38% del total; visibili-
zando, así, el carácter reflexivo de este espacio radiofónico 
y su función esencial de sensibilización sobre el importante 
papel de la formación docente en la calidad educativa que 
se ofrece en las instituciones. Cabe destacar que de ésta, el 
tema de “Trayectorias docentes” representa 55%, con 97 de 
los 177 programas realizados; el cual, desde el año 2014 se 
transmite al inicio de cada mes, con el objetivo de:

Conocer la trayectoria de las y los docentes seleccionados 
por sus años de servicio (aproximadamente de 30 años) y 
su conducta ejemplar, en esta máxima casa de estudios, en 
fomento a la formación humanista e identidad institucio-
nal de la comunidad académica de la uaa (defaa, 2023). 

Gráfica 1. Porcentaje de temas abordados en el programa 
radiofónico “El Gis” por área de formación docente, de 2013 a 2023

Fuente: Departamento de Formación y Actualización Académica 
(2023).

4 Son ocho las áreas de formación docente promovidas en el 
Programa Institucional de Formación y Actualización Docen-
te (pifod) (uaa, 2013), mismas que coadyuvan al desarrollo de 
algunas características y rasgos del perfil docente promovidos 
en el Modelo Educativo de la uaa (uaa, 2007); éstas son: Iden-
tidad institucional, Diseño curricular, Metodologías de en-
señanza, Recursos didácticos y tic aplicadas a la educación, 
Evaluación educativa, Formación humanista, Lenguas extran-
jeras y Tutoría: https://shorturl.at/cdstT
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alternativa –generalmente, en idioma español, y de artistas 
locales o de otras partes del país– y se redacta y locuciona 
una nota informativa de los servicios del defaa o de la uaa; 
no obstante, en ocasiones se dedica a conocer más sobre al-
gunas festividades locales y nacionales. La mayor parte del 
programa (20 de los 30 minutos de duración total) se dedica 
a una entrevista para desarrollar el referido tema, con la par-
ticipación de una o un docente que conozca del mismo; por 
lo regular, se trata de personas que cuentan con amplio saber 
en el tema por la publicación de un artículo, capítulo de libro 
o libro; experiencia derivada de la impartición de un curso de 
formación docente o de una investigación sobre una temática 
igualmente vinculada con la docencia, ya concluida o en cur-
so, entre otros. Se promueve, de esta manera, la diversidad 
de opiniones informadas sobre temas relacionados a la me-
jora de la labor docente. Análogamente, una vez al mes, se 
invita a docentes con una trayectoria de 30 años o más en la 
institución para compartir sus experiencias durante esos años 
de servicio en la uaa. 

Temáticas abordadas en el programa en la última 
década 

De 2013 a 2023, el programa se ha transmitido semanal-
mente de forma ininterrumpida, logrando 467 emisiones al 
aire, dando voz a una cantidad aproximadamente igual de 
invitadas e invitados. Incluso, durante la pandemia por co-
vid-19, este espacio radiofónico trascendió los obstáculos 
espaciales impuestos para dar contención a la propagación 
de esa enfermedad, dando continuidad a sus transmisiones 
por medio de las grabaciones realizadas de forma remo-
ta a través de los medios digitales –de marzo de 2020 y 
hasta mayo de 2022 (defaa, 2020; 2021; 2022); hasta la 
apertura, nuevamente, de las cabinas de grabación en Radio 
uaa–, con lo que evitó sumarse al rezago generado por tan 
extraordinaria situación (uaa, 2021). En este sentido, para 
García Aretio (2022): 

La radio, en tiempos de pandemia se aprovechó como 
medio de comunicación flexible, masivo, de bajo cos-
te y de largo alcance, como alternativa a los grandes 
avances de las tecnologías digitales, llegando a todos 
los rincones del globo.  Sobre la radio, el pódcast cuenta 
con la ventaja de poder grabar y reproducir cualquier 
tipo de contenido sonoro, con posibilidades de escucha 
reiterada, pausa y vuelta atrás (p. 9).
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Conclusiones

Durante tres décadas al aire, el programa radiofónico “El 
Gis” ha permanecido como una estrategia alternativa para 
la formación tanto de la comunidad docente de la uaa como 
de otras instituciones de educación superior y media supe-
rior, gracias a la contribución de diversas personas colabo-
radoras durante este trayecto, como productoras, locutoras, 
invitadas y operadoras, con el apoyo de la sección de Ra-
dio, adscrita al Departamento de Radio y Televisión de la 
Dirección General de Difusión y Vinculación de la uaa. 

Una de las contribuciones más esenciales de este 
espacio radiofónico en la última década ha sido dar voz 
a las y los docentes quienes se desempeñan en las aulas, 
para desarrollar los temas que se abordan en el programa. 
Los temas se vinculan principalmente a la labor docente 
y, por ende, a las áreas de formación docente promovidas 
en el pifod; por su diversidad, ofrece elementos a la comu-
nidad de radioescuchas docentes para la conformación de 
su entorno personal y profesional de aprendizaje. Paralela-
mente, ha promovido la sensibilización de la audiencia sobre 
la importancia de la formación y actualización continua de 
las y los docentes en la calidad educativa que se ofrece en los 
tipos educativos antes referidos.

Hoy en día, “El Gis” es un espacio vigente dedica-
do a la reflexión y al análisis del acontecer educativo. Sus 
emisiones “suenan” todos los miércoles de 10:30 a 11:00 h, 
por Radio Universidad, en el 94.5 de fm. Asimismo, acorde 
con las tendencias a nivel nacional e internacional, las emi-
siones que se realizan en vivo se retransmiten vía streaming 
a través de Facebook Live, por la página del Departamento 
de Radio y Televisión de la Dirección General de Difusión 
y Vinculación, de la misma institución. Los pódcast de las 
transmisiones realizadas a partir del año 2020 se encuen-
tran disponibles en la página web del defaa: https://dgdp.
uaa.mx/defaa. 
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Aguascalientes, y del área de Filosofía en la Univer-
sidad de Huelva. Ha impartido cursos, talleres y con-
ferencias en diversas disciplinas y ha intervenido en 
numerosos congresos nacionales e internacionales. 
Es autor de artículos científicos y de divulgación, de 
capítulos de libros; asimismo, ha coordinado libros 
y monográficos de revistas indexadas sobre diferen-
tes temáticas. Sus líneas de investigación principales 
abarcan perspectivas interdisciplinares desde los es-
tudios literarios, la filosofía política, la educación, y 
el pensamiento ambiental, con especial énfasis en las 
aportaciones y perspectivas iberoamericanas.

Martha Hilda Guerrero Palomo

Licenciada en Comunicación Organizacional por 
la Universidad Autónoma de Aguascalientes (uaa). 
Desde el año 2012 a la fecha es editora de la revista 
semestral Docere del Departamento de Formación 
y Actualización Académica, adscrito a la Dirección 
General de Docencia de Pregrado de la misma ins-
titución, donde, además, coordina la producción del 
programa radiofónico “El Gis” y la edición anual 
de la Guía Básica para el Profesor de la uaa; ins-

titución en la que ha colaborado por 25 años, asu-
miendo cargos como coordinadora de la aplicación 
de exámenes de egreso y encargada del Programa 
Institucional de Lenguas Extranjeras. Se ha formado 
en temas de procesos editoriales, liderazgo para la 
administración en la educación, gestión educativa y 
equidad de género en la uaa. 

Romina Denise Jasso Alfieri

Licenciada en Asesoría Psicopedagógica por la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes, México. 
Máster en Estudios e Intervención Social en Inmigra-
ción, Desarrollo y Grupos Vulnerables por la Univer-
sidad de Huelva, España, y experta en Intervención 
Socioeducativa en Ámbitos Desfavorecidos por 
la Universidad Internacional de Andalucía. Tiene 
16 años de experiencia en las áreas de educación 
formal y no formal, tanto en la docencia como en 
organizaciones de intervención social, la coor-
dinación de espacios educativos y en mediación 
intercultural. Ha trabajado en centros educativos 
desde el nivel preescolar hasta el universitario, 
así como también con distintas ong en el campo 
de la educación, mediación intercultural y acogi-
da a población inmigrante. Ha sido profesora en 
el Departamento de Educación de la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes, y desde noviembre 
de 2021, es profesora del Departamento de Peda-
gogía de la Universidad de Huelva, España.

Karina Montiel González

Doctora en Educación por la Escuela Libre de Cien-
cias Políticas y Administración Pública de Orien-
te. Es profesora del Departamento de Filosofía, 
del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades de 
la Universidad Autónoma de Aguascalientes y de la 
Dirección General de Educación Tecnológica e Indus-
trial. Ha impartido las asignaturas de Ética profesio-
nal, Ética para las finanzas e Ingeniería y sociedad en 
el tipo educativo superior; y Ética, Lógica, Filosofía y 
Humanidades en educación media superior. Actual-
mente, ocupa el cargo de presidenta estatal del área 
disciplinar de Temas de filosofía de Aguascalientes, 
por la Dirección General de Educación Tecnológica 
e Industrial.

Gustavo Muñoz Abundez

Licenciado en Asesoría Psicopedagógica, maestro 
en Educación y doctor en Investigación Educati-
va por la Universidad Autónoma de Aguascalien-
tes (uaa). Desde 1998 es profesor investigador 
del Departamento de Educación, del Centro de 
Ciencias Sociales y Humanidades (ccsh) de la 
misma institución. Ha escrito sobre educación en 
valores, violencia escolar y reforma en educación 
media superior, entre otros. Fue investigador en la 
Dirección de Evaluación de Escuelas del Institu-
to Nacional para la Evaluación de la Educación, 
colaborando en estudios diagnósticos sobre el 
sistema educativo mexicano durante el periodo de 
2004 a 2011. Ha participado en congresos y foros 
nacionales de investigación y de evaluación edu-
cativa; asimismo, en la 4° Conferencia Mundial 
sobre Violencia en la Escuela y Políticas Públicas. 
Actualmente, es secretario académico de Pregrado 
del ccsh de la uaa.  

Estela Lizbeth Muñoz Andrade

Doctora en Ciencias Exactas, Sistemas y de la Infor-
mación por la Universidad Autónoma de Aguasca-
lientes. Es profesora investigadora del Departamento 
de Sistemas Electrónicos de la misma institución. 
Cuenta con una experiencia docente de 25 años en 
las áreas de desarrollo y lenguajes de programación, 
lógica de programación, base de datos, análisis y di-
seño de sistemas, y estructura de datos. Su principal 
línea de investigación es el desarrollo de aplicaciones 
educativas para el aprendizaje de la programación. 
Fue miembro del Comité Académico egel+d-icom-
pu, coordinadora de la Academia de Programación 
y jefa del Departamento de Sistemas Electrónicos. 
Actualmente, es secretaria de Docencia de Pregrado, 
del Centro de Ciencias Básicas de la uaa.

David Alfonso Páez

Licenciado en Psicología por la Universidad Au-
tónoma de Zacatecas, y doctor en Ciencias con 
Especialidad de Matemática Educativa por parte 
del Cinvestav-ipn y miembro del Sistema Nacio-
nal de Investigadores, nivel i, del Conahcyt. Es 
catedrático Conahcyt y labora en la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes, en el Departamen-
to de Educación del Centro de Ciencias Sociales 
y Humanidades. Ha impartido diversas materias 
relacionadas con la didáctica y metodología de 
la investigación en pregrado y posgrado, cuenta 
con publicaciones en revistas especializadas en 
educación y educación matemática, su línea de 
investigación es la práctica docente en la ense-
ñanza de las matemáticas. Ha asesorado tesis de 
doctorado y maestría. 

Neftali Parga Montoya

Doctor en Ciencias Administrativas por la Uni-
versidad Autónoma de Aguascalientes (uaa). Es 
profesor de tiempo completo del Departamento de 
Agronegocios, del Centro de Ciencias Empresaria-
les de la uaa. Funge como líder del cuerpo acadé-
mico en consolidación: “Competitividad y cadena 
de valor”. Es miembro nivel I del Sistema Nacio-
nal de Investigadores. Participa como responsable 
y colaborador en proyectos de investigación de 
alcance local, estatal, nacional e internacional en el 
sector de los agronegocios y microempresas en ge-
neral. Cuenta con publicaciones en índices interna-
cionales y nacionales en el área del emprendimiento, 
teoría institucional, pobreza e innovación.

Carlos Eduardo Romo Bacco

Doctor en Ciencias y Tecnologías Agrícolas, Pecua-
rias y de los Alimentos por la Universidad Autóno-
ma de Aguascalientes (uaa). Es profesor de tiempo 
completo del Departamento de Agronegocios, del 
Centro de Ciencias Empresariales de la uaa. Miem-
bro del cuerpo académico en consolidación: “Com-
petitividad y cadena de valor”. Pertenece al Sistema 
Nacional de Investigadores, en el nivel de candi-
dato. Es responsable de proyectos de investigación 
aplicada al sector agroalimentario para la evalua-
ción económica, social y ambiental de unidades 
productivas agrícolas, pecuarias y de transforma-
ción en el estado de Aguascalientes.
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