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CARTA EDITORIAL

Estimados lectores, autores y colaboradores de EdUCEM,

Es un gusto presentarles nuestra revista académica N. 50° correspondiente al ciclo 
escolar 2024, en el que exploráremos diversas dimensiones de la educación así 
como también temas sociales, que tienen un impacto en nuestro día a día. 

En esta edición, nuestros estudiantes han abordado una serie de temas innovadores 
y de gran relevancia, reflejando un compromiso profundo con la mejora y evolución 
de la educación. A continuación, les compartimos un breve resumen de los artículos 
que encontrarán en esta publicación:  

“Ambientes de aprendizaje en el desarrollo de competencias para la vida en la 
escuela secundaria Instituto Quetzalcóatl del municipio de Cortázar, Gto. durante 
el ciclo escolar 2024”. Por los estudiantes Ana Margarita Arriaga Zavala y Fernando 
Martínez Delgado, donde se habla acerca de los ambientes de aprendizaje en 
la escuela secundaria Instituto Quetzalcóatl del municipio de Cortázar, Gto., 
explorando cómo estos entornos contribuyen al desarrollo de competencias clave 
para la vida. A través de una metodología rigurosa, los autores investigan cómo los 
distintos elementos del ambiente educativo impactan en el crecimiento personal y 
académico de los estudiantes.

Como segundo artículo, encontrarán “Influencia de Facebook en Educación Medio 
Superior” Presentado por María Micaela Ramírez Teno, José Luis Vargas, Sandra 
Guadalupe Muñoz Álvarez y Abigail González Álvarez. Este artículo investiga el 
papel de Facebook como herramienta educativa en el contexto de la educación 
superior. Los autores analizan tanto las oportunidades como las limitaciones que 
ofrece esta plataforma para el aprendizaje y la interacción entre estudiantes y 
docentes, aportando una visión crítica y bien fundamentada sobre su impacto en el 
proceso educativo.
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Los estudiantes Ávila Serrato Salatiel, Landín Arellano Nelly, Pérez González R. Elvira, 
Olivia Gasca Olivia. Nos comparten el tema “Innovación Pedagógica en la Nueva Escuela 
Mexicana: análisis del impacto en el desarrollo integral de los estudiantes de educación 
básica” en el cual se explora el concepto de innovación pedagógica en el marco de la 
Nueva Escuela Mexicana, evaluando cómo las nuevas propuestas educativas influyen en 
el desarrollo integral de los estudiantes en la educación básica. Los autores presentan 
un análisis exhaustivo de las estrategias pedagógicas emergentes y su efectividad en el 
contexto actual.

“La deserción escolar en la ESC. SEC. PROFR. SALVADOR ZUÑIGA CARDONA 
TURNO VESPERTINO CLAVE 11DESOO88Q EN LA COLONIA SAN JUANICO DE 
CELAYA GTO. DURANTE EL CICLO ESCOLAR 2022-2023” Artículo donde exponen 
los estudiantes Laura Patricia Ortiz Reyes y Fernando Martínez Delgado acerca de la 
problemática de la deserción escolar en la ESC. SEC. PROFR. SALVADOR ZUÑIGA 
CARDONA TURNO VESPERTINO, proporcionando un análisis detallado de las causas 
y consecuencias de este fenómeno. A través de una investigación, los autores ofrecen 
recomendaciones para mitigar este problema y mejorar la permanencia de los estudiantes 
en el sistema educativo.

Como último artículo, se habla de la “Reflexión sobre la investigación educativa”
José Miguel Gutiérrez Gómez, Fabiola Ojeda Martínez, Manuel Santoyo Mendoza, Erika 
Liliana Elizarraras Guerrero, Lucero Piña Cintora, J. Guadalupe García Ávalos, Ma. de los 
Ángeles López Luna, Sergio Chávez Nava. Nos ofrecen una reflexión profunda sobre 
el proceso de investigación educativa, abordando metodologías, desafíos y perspectivas 
futuras en el campo de la investigación pedagógica. Los autores comparten sus experiencias 
y aprendizajes, promoviendo una discusión enriquecedora sobre la práctica investigativa 
en el contexto educativo.

Esperamos que cada uno de estos artículos no sólo enriquezca su comprensión de los 
temas tratados, sino que también inspire nuevas reflexiones y debates en el ámbito 
educativo. Agradecemos sinceramente a los autores por su dedicación y esfuerzo, así 
como a nuestros lectores por su continuo interés en nuestra publicación.

Les invitamos a sumarse a ser parte de los lectores de esta revista,  en donde encontrarán 
contenido para sus propias prácticas y estudios en el campo de la educación.

Cordialmente

Ing. Patricia Mena Hernández

Rectora
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AMBIENTES DE APRENDIZAJE EN EL

DURANTE EL CICLO ESOLAR 2024.

DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA LA VIDA EN LA 
ESCUELA SECUANDARIA INSTITUTO QUETZALCÓATL 

DEL MUNICIPIO DE CORTáZAR, GTO.
Ana Margarita Arriaga Zavala

1

1

1

Fernando Martínez Delgado

Instituto Universitario Del Centro De México

RESUMEN

Este estudio investiga el papel de los ambientes de 
aprendizaje en el desarrollo de competencias para la 
vida en la escuela secundaria Instituto Quetzalcóatl 
del municipio de Cortázar, GTO durante el ciclo 
escolar 2024. Se utilizó un enfoque cualitativo, con 
observación participante y entrevistas semiestructu-
radas como principales métodos de recolección de 
datos. 

Los resultados muestran que los ambientes de apren-
dizaje influyen significativamente en el desarrollo de 
competencias para la vida de los estudiantes, desta-
cando la importancia de un diseño adecuado de los 
espacios y actividades de aprendizaje.

Palabras clave: Ambientes de aprendizaje, compe-
tencias para la vida, educación secundaria, Instituto 
Quetzalcóatl, Cortázar, GTO.

ABSTRACT

This study investigates the role of learning environ-
ments in developing competencies for life at the Ins-
tituto Quetzalcóatl secondary school in the munici-
pality of Cortázar, GTO during the 2024 school year. 
A qualitative approach was used, participant observa-
tion and semi-structured interviews as the main data 
collection methods. 

The results show that learning environments signi-
ficantly influence the development of students’ life 
skills, highlighting the importance of an adequate de-
sign of learning spaces and activities.

Keywords: Learning environments, life skills, secon-
dary education, Quetzalcóatl Institute, Cortázar, GTO.
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La educación actual enfrenta el reto de formar a los 
estudiantes en competencias para la vida que les per-
mitan enfrentar los desafíos del mundo contemporá-
neo. En este contexto, los ambientes de aprendizaje 
juegan un papel fundamental, ya que son espacios y si-
tuaciones de aprendizaje que propicien el desarrollo 
integral de los estudiantes. El objetivo de este estudio 
es analizar la influencia de los ambientes de aprendi-
zaje en el desarrollo de competencias para la vida en 
la escuela secundaria Instituto Quetzalcóatl del muni-
cipio de Cortázar, GTO durante el ciclo escolar 2024.

Los ambientes de aprendizaje se definen como el 
conjunto de elementos físicos, sociales y culturales 
que influyen en el proceso de enseñanza-aprendiza-
je. Según Moran (2000), los ambientes de aprendizaje 
deben ser estimulantes, motivadores, significativos y 
funcionales para propiciar el desarrollo de compe-
tencias en los estudiantes. En este sentido, los am-
bientes de aprendizaje deben ser diseñados de ma-

Se realizó un estudio cualitativo utilizando la obser-
vación participante y entrevistas semiestructuradas 
como técnicas de recolección de datos. Participaron 
en el estudio 20 estudiantes de la escuela secunda-
ria Instituto Quetzalcóatl del municipio de Cortázar, 
GTO durante el ciclo escolar 2024. 

Se seleccionaron estos estudiantes de forma inten-
cionada, considerando su diversidad en cuanto a gé-
nero, grado escolar y desempeño académico.

Introducción

MARCO TEÓRICO

Metodología

nera que promuevan la interacción, la reflexión y la 
colaboración entre los estudiantes, favoreciendo así 
un aprendizaje significativo y duradero.

Otros autores como Johnson (2009) señalan que los 
ambientes de aprendizaje deben ser flexibles y adap-
tables, permitiendo a los estudiantes explorar y ex-
perimentar, lo que contribuye a su desarrollo integral. 
Asimismo, Vygotsky (1978) destacó la importancia 
del entorno sociocultural en el aprendizaje, señalan-
do que los estudiantes aprenden mejor cuando inte-
ractúan con otros y cuando participan en actividades 
significativas.
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Los resultados del estudio muestran que los ambien-
tes de aprendizaje en la escuela secundaria Instituto 
Quetzalcóatl influyen de manera significativa en el 
desarrollo de competencias para la vida en los estu-
diantes. Los estudiantes destacaron la importancia de 
los espacios adecuadamente diseñados, así como de 
las actividades significativas que se realizan en ellos, 
para su aprendizaje y desarrollo integral. Asimismo, 
los estudiantes mencionaron que los ambientes de 
aprendizaje influyen en su motivación, en su autoesti-
ma y en su capacidad para trabajar en equipo.

Los hallazgos de este estudio coinciden con la litera-
tura revisada, destacando la importancia de los am-
bientes de aprendizaje en el desarrollo de compe-
tencias para la vida en los estudiantes de educación 
secundaria. 

Estos resultados tienen importantes implicaciones 
para la práctica educativa, ya que sugieren la nece-
sidad de diseñar ambientes de aprendizaje que pro-
muevan el desarrollo integral de los estudiantes, no 
solo en el ámbito académico, sino también en el ám-
bito personal y social.

• Johnson, D. W. (2009). Learning together and alone: 
Cooperative, competitive, and individualistic learning. 
Pearson.

• Moran, J. M. (2000). Ambientes de aprendizaje. Bue-
nos Aires, Argentina: Colección Educación Hoy y Ma-
ñana.

• Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society: The develop-
ment of higher psychological processes. Harvard Uni-
versity Press.

En conclusión, los ambientes de aprendizaje juegan 
un papel fundamental en el desarrollo de compe-
tencias para la vida en los estudiantes de educación 
secundaria. Es necesario seguir investigando en este 
campo para mejorar la práctica educativa y garan-
tizar una formación integral de los estudiantes. Por 
tanto, se recomienda a las autoridades educativas y a 
los docentes de la escuela secundaria Instituto Quet-
zalcóatl del municipio de Cortázar, GTO durante el 
ciclo escolar 2024, que presten especial atención al 
diseño de los ambientes de aprendizaje, con el fin de 
fomentar el desarrollo de competencias para la vida 
en los estudiantes.

Una limitación importante de este estudio es el tama-
ño de la muestra, por lo que se recomienda ampliar 
la muestra en futuras investigaciones para obtener 
resultados más generalizables.

Asimismo, se sugiere realizar estudios longitudinales 
que permitan evaluar el impacto de los ambientes de 
aprendizaje en el desarrollo de competencias para la 
vida a lo largo del tiempo.

Resultados

Discusión

BIBLIOGRAFÍA

Conclusiones

Limitaciones y recomendaciones
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Investigador: María Micaela Ramírez Teno

Segundo Actor: José Luis Vargas Hernández

Autor: Sandra Guadalupe Muñoz Álvarez

Coautor: Abigail González Álvarez

INFLUENCIA DE
FACEBOOK EN
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

RESUMEN

En la educación media superior, Facebook ha sido ob-
jeto de debate debido a su influencia tanto positiva 
como negativa. 

Por un lado, se reconoce su potencial como herra-
mienta educativa que puede facilitar la comunicación 
entre estudiantes y docentes, así como fomentar un 
aprendizaje social relevante para los jóvenes. Sin em-
bargo, también se señalan los riesgos asociados con 
su uso excesivo, que van desde distracciones durante 
el estudio hasta efectos negativos en el rendimiento 
académico, la salud mental y el desarrollo personal de 
los estudiantes. 

Influencia Positiva de Facebook en la Educación Me-
dia Superior: Comunicación efectiva, Facebook ofre-
ce   oportunidades   para   la comunicación efectiva 
entre estudiantes y docentes, facilitando la interac-

ción y el  intercambio de información y recursos edu-
cativos. 

Adaptación a las preferencias de los estudiantes:
La integración de Facebook en el entorno educativo 
permite a los docentes adaptarse a las preferencias 
y estilos de aprendizaje de los estudiantes actuales, 
fomentando un  aprendizaje más interactivo y rele-
vante. 

Desarrollo de habilidades digitales: Facebook puede 
servir como plataforma para desarrollar habilidades 
digitales y fomentar una ciudadanía virtual responsa-
ble entre los estudiantes, preparándose para navegar 
de manera segura y productiva en el mundo en línea. 

Palabras claves: Educación, Facebook, Responsable, 
Positivo, Negativo, Escuela, Aprendizaje, Alumnos, Tec-
nología, Plataforma.
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1. INFLUENCIA POSITIVA DE FACEBOOK 
EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

El crecimiento del uso de las redes sociales es más 
que evidente en la época en que vivimos. Entre ellas, 
Facebook es la que más usuarios tiene. El uso del 
mismo está más extendido en adolescentes y jóve-
nes, que usan las redes como el medio más eficaz de 
comunicación. Justamente por ello, parece oportuno 
plantearnos la pregunta ¿Cómo hacer de Facebook 
una herramienta educativa? Y tras esta pregunta, 
abrirnos a las posibilidades educativas que esta red 
ofrece, así como también a las cuestiones que atañen 
más directamente a su uso en el medio educativo.

Es posible hacer de Facebook una herramienta edu-
cativa. Las escuelas y los docentes suelen ser muy 
conservadores a la hora de integrar nuevas prácticas 
educativas. Probablemente, en el pasado, esto no se 
notaba demasiado porque los cambios eran más len-
tos. En la actualidad, la revolución tecnológica está 
provocando cambios tan dramáticos que cada día se 
está ampliando la brecha entre las formas de enseñar 

y las formas de aprender.

Stephen Carrick-Davies, director ejecutivo de Child-
net International, institución que se ha dedicado a in-
vestigar esta temática, dijo: “Es de vital importancia 
para todos nosotros realmente tomarnos el tiempo 
necesario para comprender cómo los estudiantes 
usan las nuevas tecnologías, las diferentes caracterís-
ticas de estos nuevos servicios y apreciar cómo estas 
nuevas herramientas pueden apoyar el aprendizaje 
y la interacción social. La tecnología se está convir-
tiendo cada vez más en un elemento importante del 
aprendizaje, tanto dentro como fuera del aula. Ne-
cesitamos aumentar nuestro conocimiento sobre la 
tecnología que se puede utilizar en las escuelas por-
que puede beneficiar a los padres, maestros, adminis-
tradores y comunidades escolares. Evitar compartir 
información personal que no compartiremos en el 
aula. Esto se extiende a todo material (fotos, videos, 
publicaciones, etc.) que pueda llegar a ser inadecuado, 
o según el contexto pueda interpretarse equivocada-
mente. incorporar la visión de que Facebook es una 
“prolongación” del aula y por lo tanto se rigen bajo 
los mismos requisitos.
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2. INFLUENCIA NEGATIVA DE FACEBOOK 
EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR.

En la era digital, las redes sociales han pasado a ocu-
par un lugar predominante en la vida de los estudian-
tes, especialmente en el ámbito educativo. La influen-
cia negativa que Facebook puede ejercer sobre los 
estudiantes en este nivel educativo, explorando sus 
efectos en el rendimiento académico, la salud mental 
y el desarrollo personal. Al examinar críticamente la 
influencia negativa de Facebook en la educación me-
dia superior, basándose en evidencia y estudios actua-
lizados (Andreassen, 2019).

Una de las principales preocupaciones radica en el im-
pacto de Facebook en el rendimiento académico de 
los estudiantes. Numerosos estudios han demostra-
do una correlación negativa entre el tiempo dedicado 
a las redes sociales y el desempeño escolar (Kirsch-
ner, 2019) Encontraron que el uso frecuente de Fa-
cebook estaba asociado con calificaciones más bajas 
entre los estudiantes universitarios. La exposición a 
la comparación social y la presión para mantener una 
imagen perfecta pueden contribuir a sentimientos 
de ansiedad, depresión y baja autoestima entre los 
adolescentes. (Cai, 2022) Encontraron que el tiempo 
dedicado a las redes sociales estaba asociado con un 
menor bienestar psicológico entre los jóvenes.

La influencia negativa de Facebook en la educación 
media superior es innegable. Desde el impacto en el 
rendimiento académico hasta los efectos en la salud 
mental y el desarrollo personal, esta plataforma social 
plantea una serie de desafíos que deben abordarse de 
manera integral. (Kirschner, 2019) Es fundamental que 
los educadores, padres y estudiantes trabajen juntos 
para promover un uso responsable de Facebook y 
fomentar un equilibrio saludable entre la vida en línea 
y fuera de línea. La Influencia negativa que genera la 
plataforma de Facebook a los estudiantes de educa-
ción media superior es una preocupación creciente 
en la era digital. (Krasowski-Jones, 2019). 

Esta plataforma impacta en la experiencia educativa 
con los diferentes aspectos:

     - Distracciones constantes durante el estudio 
     - Impacto en la salud mental
     - Desarrollo de una autoimagen distorsionada
     - Difusión de contenido inapropiado

La influencia negativa de Facebook en la educación 
media superior es innegable. Desde el impacto en el 
rendimiento académico hasta los efectos en la salud 
mental y el desarrollo personal, esta plataforma social 
plantea una serie de desafíos que deben abordarse 
de manera integral. (Zhang, 2020) Es fundamental que 
los educadores, padres y estudiantes trabajen juntos 
para promover un uso responsable de Facebook y 
fomentar un equilibrio saludable entre la vida en línea 
y fuera de línea.
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3. COMPETENCIA DE FACEBOOK Y OTRAS 
REDES SOCIALES.

Explorar las competencias de Facebook frente a 
otras redes sociales es fundamental en el contexto 
digital actual. (Gupta, 2019) Desde su inicio en 2004, 
Facebook ha mantenido una posición dominante en 
el mercado de las redes sociales, pero en un paisa-
je digital en constante cambio otras plataformas han 
emergido con características únicas y atractivas.

Se analizarán las competencias de Facebook en com-
paración con otras redes sociales emergentes, explo-
rando sus fortalezas, debilidades y las tendencias ac-
tuales en el uso de estas plataformas. Facebook, con 
más de 2.8 mil millones de usuarios activos mensua-
les a partir de 2021, continúa siendo una de las redes 
sociales más grandes y utilizadas en todo el mundo. 
Una de las competencias distintivas de Facebook es 
su capacidad para conectar a las personas de manera 
global. Según (Gupta, 2019), Facebook ofrece una am-
plia gama de características, como perfiles personales, 
páginas de negocios, grupos y eventos, que permiten 
a los usuarios conectarse y compartir contenido con 
una amplia audiencia.

Por lo que Facebook también enfrenta desafíos signi-
ficativos en términos de privacidad de datos y con-
fianza del usuario. Según (Krasinski -Jones, 2019), las 
preocupaciones sobre la privacidad de los datos y la 
proliferación de contenido nocivo han llevado a un 
mayor escrutinio por parte de los reguladores y la 
opinión pública. Esto ha llevado a Facebook a imple-
mentar medidas adicionales de protección de datos 
y a intensificar sus esfuerzos de moderación de con-
tenido.

Por lo que Instagram se destaca por su enfoque en la 
imagen y la creatividad, mientras que Twitter es co-
nocido por su énfasis en la conversación pública y las 
noticias en tiempo real. (Cai, 2022) LinkedIn se enfoca 
en el ámbito profesional y laboral, mientras que Tik-
Tok se ha convertido en un espacio popular para la 
creación y el consumo de contenido de video corto 
(Routledge, 2019).

Alcance global y (Ho, 2022) conexiones:
- Facebook ha establecido una amplia red de usuarios 
en todo el mundo, permitiendo conexiones a nivel 
global.

4. CIUDADANÍA DIGITAL EN EDUCACIÓN.

La ciudadanía digital es más que solo una herramien-
ta de supervivencia, es un medio para aprovechar las 
oportunidades tecnológicas de hoy y para preparar a 
los estudiantes para el futuro.” (Ribble, 2019) En la 
era digital, la ciudadanía no solo se trata de cómo in-
teractuamos con la tecnología, sino también de cómo 
nos relacionamos con los demás en un mundo co-
nectado.” (Ohler, 2019) La ciudadanía digital implica 
más que solo saber cómo usar la tecnología; implica 
comprender cómo nuestras acciones en línea afectan 
a nosotros mismos y a los demás en la comunidad 
virtual.” (Fraillon, 2019)

La ciudadanía digital se basa en un conjunto de ha-
bilidades que van desde la alfabetización mediática 
hasta la ética digital, preparando a los individuos para 
participar de manera constructiva y responsable en 
la sociedad en línea.” (Greenhow & Robelia, 2022) 
En un mundo cada vez más digitalizado, la ciudadanía 
digital se vuelve fundamental para el desarrollo per-
sonal y social, capacitando a los individuos para ser 
participantes activos y éticos en la sociedad en línea.” 
(Fraillon, 2019.

- Instagram y Twitter también han logrado un alcance 
global, pero se centran en audiencias específicas se-
gún el tipo de contenido que ofrecen.

Variedad de contenido:
- Facebook ofrece una amplia gama de contenido, 
desde publicaciones de texto hasta fotos, videos y 
transmisiones en vivo.
- Instagram se destaca por su enfoque visual, mientras 
que Twitter se centra en la conversación y las noticias.

Publicidad dirigida:
- Facebook proporciona herramientas avanzadas de 
publicidad que permiten a los anunciantes llegar a au-
diencias específicas según datos demográficos e inte-
reses.
- Otras redes sociales también ofrecen opciones de 
publicidad dirigida, pero Facebook sigue siendo líder 
en este aspecto debido a su extensa base de datos de 
usuarios. (Cai, 2022).
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4.1. Ciudadanía digital en educación

La ciudadanía digital en la educación no solo se trata 
de usar tecnología, sino de cómo usarla de manera 
segura, ética y responsable para contribuir positiva-
mente en la sociedad digital.” (Ribble, 2019) En un 
mundo donde la tecnología permea todos los aspec-
tos de la vida, la ciudadanía digital en la educación se 
convierte en un elemento esencial para preparar a 
los estudiantes para ser ciudadanos responsables en 
la sociedad digital.” (Ohler, 2019).

La ciudadanía digital en la educación implica no solo 
el uso adecuado de la tecnología, sino también la 
comprensión de la ética digital y la capacidad de parti-
cipar críticamente en un entorno digital en constante 
cambio.” (Hollandsworth, Dowdy, & Donovan, 2021).

La ciudadanía digital en la educación es un proceso 
continuo de desarrollo de habilidades que capacita 
a los estudiantes para ser usuarios críticos, éticos y 
responsables de la tecnología en un mundo digital-
mente conectado.” (Greenhow & Robelia, 2022).

4.2. Promoción de la seguridad en línea: 

Enseñar a los estudiantes sobre la seguridad en línea 
no solo implica proteger su información personal, 
sino también fomentar una cultura de respeto y res-
ponsabilidad en línea para contrarrestar las amenazas 
digitales.” (Livingstone & Helsper, 2019).

La promoción de la seguridad en línea en la educación 
es fundamental para empoderar a los estudiantes con 
las habilidades y conocimientos necesarios para pro-
tegerse a sí mismos y a otros en un entorno digital 
cada vez más complejo.” (Patchin & Hinduja, 2020).

Enseñar a los estudiantes sobre la seguridad en línea 
es esencial para proteger su bienestar digital y fo-
mentar la autoconciencia sobre las posibles amenazas 
en línea que puedan enfrentar en su vida cotidiana.” 
(Tynes & Levesque-Bristol, 2022) La promoción de la 
seguridad en línea en la educación es un componente 
vital para abordar el acoso cibernético y otras formas 
de comportamiento ético, creando un entorno digital 
más seguro y positivo para todos.” (Smith & Steffgen, 
2023)

4.3. Fomento del pensamiento crítico:

El desarrollo de habilidades de ciudadanía digital im-
plica capacitar a los estudiantes para evaluar crítica-
mente la información en línea, reconociendo el valor 
de la veracidad y la objetividad en un entorno digital 
cada vez más complejo.” (Ribble, 2019) Enseñar a los 
estudiantes a discernir entre fuentes confiables y no 
confiables en línea es esencial para desarrollar habili-
dades de ciudadanía digital que les permitan navegar 
de manera segura y responsable en el vasto océano 
de información digital.” (Koltay, 2020) El desarrollo 
de habilidades de comunicación y colaboración en 
entornos en línea es fundamental para preparar a los 
estudiantes para el éxito en el siglo XXI, donde la 
interacción digital es omnipresente y las habilidades 
interpersonales son críticas.” (Ohler, 2019).

La participación en comunidades en línea de manera 
constructiva no solo fomenta habilidades de comu-
nicación efectiva y colaboración, sino que también 
promueve la comprensión intercultural y la empatía, 
aspectos clave de la ciudadanía digital en un mundo 
cada vez más conectado.” (Richardson & Mancabelli, 
2022).

El desarrollo de habilidades de ciudadanía digital im-
plica no sólo la evaluación crítica de la información 
en línea, sino también la participación activa y respon-
sable en comunidades en línea, donde se fomenta el 
diálogo constructivo y el intercambio de ideas.” (Ito 
et al., 2023).

4.4. Preparación para la vida en una sociedad di-
gital:

En la era digital actual, es crucial que los estudiantes 
desarrollen habilidades de ciudadanía digital para na-
vegar de manera segura y ética en un mundo digital-
mente interconectado.” (Ribble, 2019) La ciudadanía 
digital es fundamental para equipar a los estudiantes 
con las habilidades necesarias para enfrentar los de-
safíos y aprovechar las oportunidades que presenta 
la sociedad digital en constante evolución.” (Ohler, 
2019).

La ciudadanía digital va más allá de la mera alfabeti-
zación digital; implica una comprensión profunda de 
la ética en línea, la privacidad digital y la participación 
responsable en la esfera digital.” (Boyd, 2021) Con el 
crecimiento continuo de la tecnología, es esencial que 
los estudiantes adquieran habilidades de ciudadanía 
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digital para navegar de manera segura, crítica y ética 
en un entorno digital en constante cambio.

4.5. Alfabetización digital:

“En la sociedad digital actual, la alfabetización digital 
ya no es una opción, sino una necesidad. Los estudian-
tes deben adquirir habilidades básicas en el uso de 
herramientas digitales para participar plenamente en 
la vida moderna.” (Prensky, 2019) La competencia di-
gital es esencial en el siglo XXI. Los estudiantes deben 
comprender cómo funcionan las tecnologías digitales 
y cómo utilizarlas de manera efectiva para tener éxito 
en una sociedad cada vez más impulsada por la tec-
nología.” La alfabetización digital es mucho más que 
simplemente conocer cómo usar una computadora 
o navegar por Internet. Implica comprender el papel 
de la tecnología en la sociedad y saber cómo utilizar 
herramientas digitales de manera reflexiva y crítica.” 
(Warschauer, 2021).

Los estudiantes deben ser capaces de utilizar herra-
mientas digitales de manera efectiva y comprender 
los conceptos tecnológicos básicos para participar 
plenamente en la economía digital y la sociedad del 
conocimiento.” (Gee, 2023)

4.6. Seguridad en línea:

En la era digital, la protección de la información per-
sonal es una preocupación fundamental. Los jóvenes 
deben ser educados sobre cómo salvaguardar su pri-
vacidad en línea y reconocer las posibles amenazas 
para poder navegar de manera segura en el mundo 
digital.” (Livingstone, 2019) La seguridad en línea es 
una habilidad crucial en la sociedad actual. Los jóve-
nes necesitan comprender los riesgos asociados con 
el uso de Internet y aprender estrategias para prote-
ger su información personal y digital.” (Boyd, 2020) La 
alfabetización digital incluye no solo la capacidad de 
utilizar tecnología, sino también la comprensión de 
cómo protegerse en línea.

Los jóvenes deben ser educados sobre prácticas de 
seguridad digital para poder navegar de manera segu-
ra y responsable en el ciberespacio.” (Jenkins, 2021). 

La seguridad en línea es una parte integral de la ciuda-
danía digital. Los jóvenes deben ser conscientes de los 
riesgos en línea y estar equipados con conocimientos 
y habilidades para proteger su información personal 

y digital.” (Facer, 2022) En un mundo digitalmente 
conectado, es crucial que los jóvenes comprendan 
cómo proteger su privacidad y seguridad en línea.

Ética digital: La ética digital es fundamental en un 
mundo digitalmente conectado. Los individuos deben 
ser conscientes del impacto de sus acciones en línea 
y adherirse a normas éticas que promuevan el respe-
to mutuo y la integridad en el ciberespacio.” (Jenkins, 
2020) La ética digital abarca no solo el cumplimien-
to de normas y valores éticos en línea, sino también 
la comprensión de cómo nuestras acciones en línea 
pueden afectar a otros. 

Los jóvenes deben ser educados sobre la importancia 
de actuar de manera ética y responsable en el mundo 
digital.” (Livingstone, 2021) La ética digital implica más 
que solo seguir reglas; se trata de cultivar una con-
ciencia sobre cómo nuestras acciones en línea impac-
tan en los demás y en la comunidad digital en general. 
Los individuos deben ser educados sobre la impor-
tancia del respeto, la integridad y la responsabilidad 
en el ciberespacio.” (Rheingold, 2022) En la sociedad 
digital actual, la ética digital es esencial para promover 
una cultura en línea segura y respetuosa. Los jóvenes 
deben ser conscientes de sus responsabilidades en 
línea y actuar con integridad, respeto y empatía hacia 
los demás.” (Buckingham, 2023).

4.7. Alfabetización Digital:

En la era digital actual, enseñar habilidades básicas 
de informática en la escuela primaria es fundamental 
para preparar a los estudiantes para el futuro. Esto 
incluye el uso de procesadores de texto y hojas de 
cálculo, así como la comprensión de conceptos tec-
nológicos fundamentales.” (Prensky, 2019) Los cursos 
introductorios de tecnología en la escuela primaria 
son una oportunidad crucial para enseñar habilidades 
básicas de informática que serán fundamentales en la 
vida de los estudiantes.

Aprender a utilizar procesadores de texto y hojas de 
cálculo es solo el comienzo de su viaje en el mundo 
digital.” (Kozma, 2020) La enseñanza de habilidades 
básicas de informática en la escuela primaria es un 
componente esencial de la alfabetización digital. Es-
tos cursos introductorios sientan las bases para que 
los estudiantes se conviertan en ciudadanos digita-
les competentes en la sociedad actual.” (Warschauer, 
2021) Los cursos de tecnología en la escuela primaria 
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deben centrarse en enseñar habilidades prácticas que 
sean relevantes para la vida cotidiana de los estudian-
tes, como el uso de procesadores de texto y hojas 
de cálculo.

Estas habilidades son fundamentales para su éxito en 
la sociedad digital.” (Cuban, 2022) La alfabetización 
digital comienza en la escuela primaria con la ense-
ñanza de habilidades básicas de informática. A través 
de cursos introductorios de tecnología, los estudian-
tes adquieren habilidades que les permitirán partici-
par de manera efectiva en la sociedad digital en cons-
tante evolución.” (Mishra, 2023)

4.8. Seguridad en línea:

Los programas de concienciación sobre seguridad en 
línea son esenciales en la educación contemporánea, 
ya que enseñan a los estudiantes a proteger su priva-
cidad y seguridad en un entorno digital cada vez más 
complejo.” (Boyd, 2019) Enseñar a los estudiantes a 
reconocer y responder al phishing y a utilizar contra-
señas seguras son habilidades fundamentales en la so-
ciedad digital actual. Los programas de concienciación 
sobre seguridad en línea desempeñan un papel crucial 
en esta tarea.” (Livingstone, 2020) La seguridad en 
línea es una preocupación creciente en la era digital. 
Los programas de concienciación en las escuelas pue-
den ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades 
para proteger su información personal y navegar de 
manera segura en Internet.” (Rheingold, 2021).

Los jóvenes de hoy necesitan estar equipados con ha-
bilidades para proteger su privacidad en línea y evitar 
ser víctimas de amenazas como el phishing. Los pro-
gramas de concienciación sobre seguridad en línea 
son esenciales para empoderar a los estudiantes en 

este sentido.” (Greenfield, 2022) Los programas de 
concienciación sobre seguridad en línea en las escue-
las desempeñan un papel vital en la preparación de 
los estudiantes para navegar de manera segura en el 
mundo digital (Jenkins, 2023

4.9. Ética Digital:

La privacidad en línea es fundamental en la sociedad 
digital actual. Las discusiones en clase sobre este tema 
ayudan a los estudiantes a comprender los riesgos de 
compartir información personal en línea y promue-
ven un uso más ético de la tecnología.” (boyd, 2019) 
La enseñanza del respeto a la privacidad en línea y la 
ética digital en el aula es crucial para preparar a los 
estudiantes para el mundo digital. Estas discusiones 
fomentan una comprensión más profunda de los im-
pactos de nuestras acciones en línea y promueven un 
comportamiento ético en línea.” (Jenkins, 2021) Las 
actividades que promueven el uso ético de la tecno-
logía son esenciales en la educación contemporánea. 
Al involucrar a los estudiantes en discusiones sobre 
la privacidad en línea y el impacto de sus acciones di-
gitales, podemos fomentar una cultura de responsabi-
lidad digital y ciudadanía en línea.” (Livingstone, 2023).

Pensamiento Crítico en línea: Enseñanza de estrate-
gias para evaluar críticamente la información en línea, 
cómo verificar la fuente y buscar múltiples fuentes 
de información, a través de actividades de investiga-
ción en línea en la escuela secundaria. Participación 
Ciudadana en línea: Creación de un proyecto en el 
que los estudiantes utilicen blogs o redes sociales 
para abogar por una causa social importante, como 
la conciencia sobre el cambio climático o la igualdad 
de género.
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5. IMPORTANCIA DE UTILIZAR REDES SO-
CIALES EN EDUCACIÓN MEDIO SUPE-
RIOR.

Las redes sociales en la educación son como una ven-
tana que amplía el mundo del aula y conecta a los es-
tudiantes con un universo de conocimiento y colabo-
ración.” – (Autor desconocido 2020) En la era digital, 
la integración de las redes sociales en la educación es 
esencial para cultivar una comunidad de aprendizaje 
activa y colaborativa.” (Perez, 2020) Las redes socia-
les en la educación no solo enriquecen el contenido 
curricular, sino que también empoderan a los estu-
diantes para que sean creadores de conocimiento en 
un mundo interconectado.” (Gómez, 2021).

Utilizar las redes sociales en la educación media su-
perior es reconocer la importancia de adaptarse a 
un entorno en constante evolución, donde la partici-
pación activa y el aprendizaje colaborativo son clave 
para el éxito.” (Rodríguez, 2022) La educación media 
superior del siglo XXI debe abrazar las redes sociales 
como herramientas pedagógicas poderosas que pue-

den transformar la forma en que los estudiantes inte-
ractúan con el conocimiento y entre ellos.” (Martínez 
C., 2023).
 
Las redes sociales en la educación son puentes que 
conectan a estudiantes y docentes en un flujo cons-
tante de intercambio de ideas y conocimientos, en-
riqueciendo así la experiencia educativa.” (Sánchez, 
2020). La utilización de redes sociales en la educación 
media superior rompe las barreras físicas del aula, 
permitiendo una interacción continua entre estudian-
tes y docentes que trasciende los límites tradiciona-
les del aprendizaje.” (Martínez J., 2021).

Las redes sociales no solo son herramientas tecnoló-
gicas, son espacios de encuentro donde la interacción 
entre estudiantes y docentes se convierte en el mo-
tor que impulsa el proceso de aprendizaje.” (García, 
2022). La educación mediada por redes sociales no 
solo facilita la comunicación entre estudiantes y do-
centes, sino que también promueve una relación más 
cercana y colaborativa, transformando la dinámica 
tradicional del aula.” (López, 2022).
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En la educación media superior del siglo XXI, las re-
des sociales se convierten en el puente que une a es-
tudiantes y docentes en un diálogo constante, fomen-
tando una interacción enriquecedora que trasciende 
los límites físicos y temporales del aula.” (Fernández, 
“En la educación media superior del siglo XXI, las re-
des sociales se convierten en el puente que une a es-
tudiantes y docentes en un diálogo constante, fomen-
tando una interacción enriquecedora que trasciende 
los límites físicos y temporales del aula.”, 2023).

Facilitar el acceso a recursos educativos a través de 
redes sociales es democratizar el conocimiento, per-
mitiendo que cada estudiante tenga las herramientas 
necesarias para explorar, investigar y aprender de ma-
nera autónoma.” (Rodríguez, 2022). La integración de 
redes sociales en la educación no solo amplía el acce-
so a recursos educativos, sino que también fomenta la 
creatividad, la colaboración y el pensamiento crítico 
al permitir a los estudiantes interactuar con una va-
riedad de perspectivas y contenido.” (Sánchez, 2020).

6. EDUCACIÓN Y HERRAMIENTAS DIGITA-
LES COMO FACEBOOK PARA FAVORECER 
EL PROCESO DE ENSEÑANZA / APRENDI-
ZAJE. 

En la era digital en la que vivimos, las tecnologías han 
transformado radicalmente la forma en que enseña-
mos y aprendemos. Según (Hodkinson, 2019), este 
cambio ha sido notable en la integración de platafor-
mas digitales como Facebook en el ámbito educativo. 
Una de las plataformas digitales más omnipresentes 
en nuestra sociedad es Facebook. Más allá de su uso 
como una red social para conectarse con amigos y 
familiares, Facebook ha emergido como una herra-
mienta potencialmente poderosa en el ámbito edu-
cativo.

Al aprovechar las funciones y características únicas 
de Facebook, los educadores tienen la oportunidad 
de enriquecer el proceso de enseñanza y aprendizaje 
de maneras innovadoras y efectivas. En esta introduc-
ción, explicaremos cómo la integración de Facebook 
en entornos educativos puede promover la participa-
ción, la colaboración y el aprendizaje significativo, al 
tiempo que abordamos consideraciones importantes 
sobre la privacidad y la seguridad en el uso de esta 
plataforma.

Utilizar Facebook como una herramienta educativa 

implica primero comprender las características y ca-
pacidades de esta plataforma. Según (Ainscow, 2020), 
este conocimiento es fundamental para maximizar 
su potencial en el ámbito educativo. Esto incluye ex-
plorar cómo configurar grupos privados o páginas 
específicas para el aula, donde los estudiantes y los 
profesores puedan interactuar en un entorno con-
trolado y seguro. Establecer pautas claras para el uso 
apropiado de Facebook en el contexto educativo es 
esencial para garantizar un ambiente de aprendizaje 
respetuoso y productivo.

Una vez que se ha creado el entorno educativo en 
Facebook, es importante diseñar actividades y re-
cursos que aprovechen las características únicas de 
la plataforma. (Florian, 2019) Señalan que esto pue-
de implicar publicar contenido educativo relevante, 
como artículos, videos o enlaces a recursos en línea, 
que complementen el material de aprendizaje en el 
aula. Además, los profesores pueden fomentar la par-
ticipación de los estudiantes mediante la creación de 
discusiones en grupo, encuestas o debates sobre te-
mas relacionados con el currículo.

Además de facilitar la interacción entre profesores y 
estudiantes, Facebook también puede utilizarse como 
una herramienta para fomentar la colaboración entre 
compañeros. (Slee, 2021) Mencionan que los grupos 
de estudio en Facebook permiten a los estudiantes 
compartir ideas, resolver problemas juntos y colabo-
rar en proyectos grupales, todo dentro de un entor-
no familiar y accesible. Esta colaboración entre pares 
puede enriquecer el aprendizaje al ofrecer diferentes 
perspectivas y fomentar el trabajo en equipo.

Utilizar Facebook como una herramienta educativa 
ofrece una variedad de oportunidades para enri-
quecer el proceso de enseñanza y aprendizaje en el 
aula, al aprovechar las características únicas de esta 
plataforma, los docentes pueden fomentar la partici-
pación activa, la colaboración entre compañeros y la 
retroalimentación inmediata, lo que contribuye a un 
entorno de aprendizaje más dinámico y centrado en 
el estudiante.
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Se analiza detalladamente la influencia tanto positiva 
como negativa de Facebook en la educación media 
superior, se puede concluir que esta plataforma social 
desempeña un papel significativo en la vida de los es-
tudiantes y en su experiencia educativa. Por un lado, 
Facebook ofrece oportunidades únicas para la comu-
nicación efectiva, el intercambio de información y el 
aprendizaje colaborativo entre estudiantes y docen-
tes, empoderando a los estudiantes para ser creado-
res de conocimiento en un mundo interconectado. 
Sin embargo, también presenta desafíos importantes, 
como la distracción durante el estudio, el impacto ne-
gativo en el rendimiento académico y la salud mental, 
así como la exposición a contenido inapropiado.

Es crucial que los educadores, padres y estudiantes 
trabajen juntos para aprovechar al máximo el poten-
cial educativo de Facebook, al tiempo que se miti-
gan los riesgos asociados con su uso excesivo. Esto 
requiere un enfoque equilibrado y responsable que 
promueva un uso ético y crítico de la plataforma, al 
tiempo que se fomenta un entorno de aprendizaje 
seguro y saludable tanto en línea como fuera de lí-
nea. Con una colaboración activa y una orientación 
adecuada, Facebook puede convertirse en una herra-
mienta valiosa para enriquecer la experiencia educa-
tiva y preparar a los estudiantes para el mundo digital 
en constante evolución.

Además, en el contexto del paisaje digital contem-
poráneo, donde otras redes sociales compiten por la 
atención y participación de los usuarios, la elección 
entre Facebook y otras plataformas depende de las 
necesidades y preferencias individuales de los usua-
rios y de las estrategias educativas y de marketing de 
las instituciones. Sin embargo, la integración efectiva 
de las redes sociales en la educación media superior 
representa una oportunidad emocionante para trans-
formar la forma en que los estudiantes interactúan 
con el conocimiento y entre ellos, promoviendo un 
aprendizaje activo, participativo y colaborativo que 
prepara a los estudiantes para los desafíos del siglo 
XXI.

En la era digital, Facebook se ha convertido en una 
parte predominante de la vida de los estudiantes, 
pero su impacto en la educación media superior no 
siempre es positivo. Se han identificado efectos nega-
tivos en el rendimiento académico, la salud mental y 
el desarrollo personal de los estudiantes. Es esencial 
abordar estos impactos de manera integral mediante 
la colaboración entre educadores, padres y estudian-
tes, promoviendo un uso responsable de las redes 
sociales y educando sobre la navegación segura en el 
mundo digital.

A pesar de los desafíos en términos de privacidad y 
confianza del usuario, Facebook sigue siendo una pla-
taforma poderosa debido a su amplia base de usua-
rios y capacidades de publicidad dirigida. La elección 
entre Facebook y otras redes sociales depende de las 
necesidades individuales y estrategias de marketing. 

Es crucial que Facebook y otras plataformas se adap-
ten a las expectativas cambiantes y desafíos emergen-
tes en términos de privacidad, seguridad y relevancia 
del contenido.

En cuanto a la importancia de la ciudadanía digital 
en la educación, se destaca que no se trata solo de 
usar la tecnología, sino de comprender su impacto 
en la vida y sociedad. Preparar a los estudiantes para 
ser ciudadanos responsables en la sociedad digital es 
esencial.

Además, se reconoce el potencial de Facebook como 
herramienta educativa. Configurar grupos privados 
o páginas específicas para el aula con pautas claras 
es fundamental. Utilizar características únicas de la 
plataforma para diseñar actividades, fomentar la cola-
boración entre compañeros y proporcionar retroali-
mentación y evaluación inmediata.

CONCLUSIÓN Discusión
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introducción

Hablar de la deserción escolar el algo muy complejo 
y ambiguo, puesto que su génesis es multifactorial, y 
por lo mismo, muchas veces no está en manos de la 
escuela y/o docentes el de disminuir esta problemá-
tica que afecta a todo el país; es por ello, que surge 
el interés por conocer algunas de las razones que 
provocan el abandono escolar dentro de la Escuela 
Secundaria PROF. SALVADOR ZUÑIGA CARDONA 
en la Colonia San Juanico, Celaya, Gto., pues en pro-
medio en cada ciclo escolar desertan 35 a 40 alum-
nos.

La presente investigación se realiza con la finalidad de 
dar un mayor acercamiento a la problemática exis-
tente dentro de la Secundaria, está partió del análisis 
de las estadísticas a nivel estatal, regional y municipal 

del abandono escolar, esto aunado a la observación 
de la matrícula escolar sobre la disminución de alum-
nos en el actual ciclo escolar, pláticas con docentes y 
alumnos de la Escuela Secundaria PROF. SALVADOR 
ZUÑIGA CARDONA dieron origen al planteamien-
to del problema y la delimitación del mismo, ubicando 
el contexto geográfico, escolar y social, de la institu-
ción.

Dentro del documento se describe el tipo de inves-
tigación que se desarrolló la cual consiste en un mo-
delo mixto porque aborda lo cuantitativo al realizar 
el análisis de gráficas y estadísticas de la escuela  ara 
conocer la problemática con la que se enfrenta la ins-
titución, así como cualitativamente se analizó la opi-
nión de docentes, alumnos, ex alumnos y padres de 
familia con el fin de conocer las causas de dicha pro-

LA DESERCIÓN ESCOLAR EN LA ESC. SEC. 
PROF. SALVADOR ZUÑIGA CARDONA TURNO 

VESPERTINO CLAVE IIDES0088Q EN LA 
COLONIA SAN JUANICO DE CELAYA GTO. 

DURANTE EL CICLO ESCOLAR 2022-2023
Laura Patricia Ortiz Reyes

1

1

1

Fernando Martínez Delgado

Instituto Universitario del Centro de México, Celaya, Gto.



21

blemática, al ser un estudio de índole social y cómo 
este influye en su contexto recae la investigación en 
un enfoque etnográfico, ya que se parte de la obser-
vación de la problemática de la escuela para llegar a 
formular supuestos hipotéticos y describir la deser-
ción escolar en la Escuela Secundaria PROF. SALVA-
DOR ZUÑIGA CARDONA.

También se explican las diferentes técnicas e instru-
mentos que se utilizaron para la recolección de datos, 
como son: la observación, la entrevista, la encuesta y 
el cuestionario, los cuales están dirigidos a la comuni-
dad escolar y padres de familia, con la intención de lo-
grar la triangulación tan necesaria en la educación de 
los alumnos, además de dar una pequeña explicación 
del proceso que se siguió para realizar dicha investi-
gación, pues incluye un cronograma de la aplicación y 
análisis de los diferentes recursos empleados para la 
recolección de datos.

Dentro de toda investigación se analiza desde dife-
rentes perspectivas y así poder brindar resultados 
más objetivos, por tal motivo, se explican los aspec-
tos que pueden influir dentro de la deserción escolar, 
como son: el factor escolar, la deserción escolar vista 
desde el alumno desertor, los profesores ante la de-
serción escolar, la familia ante la deserción escolar, el 
factor social ante la deserción escolar y la condición 
socioeconómica como factor de deserción escolar. 

El primer factor a considerar dentro de la deserción 
escolar es lo escolar, donde se analizan los resultados 
arrojados en los diferentes instrumentos aplicados, 
todo ello a través de ocho subcategorías, quedando 
establecidas en el siguiente orden: el antecedente de 
la reprobación en la escuela primaria, la movilidad es-
colar, los problemas de aprendizaje, promedio escolar, 
motivación, problemas con los docentes, ambiente 
escolar y la disciplina. Pues todas ellas se considera-
ron como factores de riesgo en la deserción esco-
lar, al ser esto parte del historial académico de los 
alumnos y que pueden incidir en gran medida en el 
abandono escolar.

Importante es mencionar el punto vista de los alum-
nos que desertaron, ya que en ellos podemos encon-
trar causas y consecuencias del abandono escolar por 
ello se mencionan como subcategorías: la repetición 
de grado y el ejercicio de la sexualidad y compromiso 
de vida en pareja, como parte del análisis, la primera, 
al poder influir en la baja autoestima de los alumnos 

en el ámbito educativo, después de haber sufrido el 
fracaso escolar y que por lo mismo opten por aban-
donar la escuela antes de volver a vivir ese mismo 
episodio en su vida; el segundo, por el hecho de que 
cada vez son más los adolescentes que inician su vida 
sexual a una edad temprana, y en muchas ocasiones 
se deben hacer responsables de lo que ello implica, y 
terminan por vivir en pareja sin haber concluido su 
educación secundaria.

Los docentes son los principales actores dentro de la 
educación en México, al conocer todas las problemá-
ticas existentes dentro de las aulas, por ello, los maes-
tros comentan su punto de vista sobre la deserción 
escolar que se viven dentro de la Escuela Secunda-
ria PROF. SALVADOR ZUÑIGA CARDONA, lo cual 
quedó manifestado en las subcategorías de análisis de: 
el papel de la falta de motivación personal en la de-
serción escolar, la escuela como factor de deserción, 
la metodología en la enseñanza, la relación maestro- 
alumno y el apoyo en los conflictos al interior de la 
escuela.

Los padres de familia juegan un rol importante en 
la educación de sus hijos, puesto que desde el seno 
familiar se inculcan valores, costumbres y tradicio-
nes, los cuales repercuten en el ámbito escolar, tal y 
como se manifiesta, en las subcategorías referentes 
a: la estructura familiar, la influencia de la escolaridad 
de los padres sobre la deserción escolar y el apoyo 
de los padres de familia. Todo esto es con la finalidad 
de conocer el grado de corresponsabilidad existente 
en la Escuela Secundaria PROF. SALVADOR ZUÑIGA 
CARDONA y su impacto dentro de la deserción es-
colar.

El contexto social en el que se desenvuelven los 
alumnos marca la pauta sobre la mayoría de decisio-
nes, costumbres, forma de vida, al imitar los estereoti-
pos existentes, y que desafortunadamente no son los 
correctos para ellos, tal y cómo se manifiesta, dentro 
de las subcategorías de: el estudiante y las adicciones, 
noviazgo y escuela, sexualidad, embarazo prematuro 
y vida en pareja, proyecto de vida como elemento de 
retención escolar, la resiliencia para permanecer en la 
escuela, el bullying como factor de deserción escolar.

Otro de los factores que podrían considerarse como 
determinantes en la deserción escolar es el aspecto 
socioeconómico, y más aún dentro de la SEC. PROF. 
SALVADOR ZUÑIGA CARDONA, al estar ubicada 
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dentro de una colonia con escasas fuentes de empleo, 
lo que genera que padre y madre de familia tengan 
que salir a trabajar asentándose gran tiempo de sus 
hijos y todo esto aunado a la delincuencia que existe 
en la zona. Tal y como se puede observar, en la subca-
tegoría de trabajo y la deserción escolar, vista desde 
el punto de los alumnos, padres y madres de familia.

Después de haber analizado las categorías y subcate-
gorías de análisis se desprende el apartado de las con-
clusiones, en el cual se plasman las verdaderas causas 
por las que se manifiesta la deserción escolar en la 
ESC. SEC. PROF. SALVADOR ZUÑIGA CARDONA.
Por último, se encuentra la propuesta surgida de la 
presente investigación, al tener presente las caracte-
rísticas y necesidades de la comunidad escolar, en la 
que involucra a alumnos, padres de familia, docentes 
y directivos, como actores directos de la educación 
en nuestro país. 

CONSTRUCCIÓN DE OBJETO DE ESTUDIO

Para sustentar la problemática existente dentro de 
la Escuela secundaria PROF. SALVADOR ZUÑIGA 
CARDONA, es importante retomar el cómo se ha 

Se puede observar que existe un gran aumento de 
deserción escolar del ciclo 2020-2021 al 2021- 2022 
es una diferencia del 6.4%, por ejemplo, después de 
pandemia se mantuvieron los niveles en cifras muy 
bajas, pero posteriormente se elevaron drásticamen-
te y todo a consecuencia del rezago que dejó la pan-
demia.

Gráfico 1. Indicadores de abandono escolar en el municipio de Celaya a nivel secundaria

estado manifestando esta problemática a lo largo de 
los últimos diez años a nivel municipal. A continua-
ción, se muestra la tabla de indicadores de abandono 
escolar a nivel secundaria en el municipio de Celaya, 
Gto.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La deserción escolar que se ha venido presentando 
en la Escuela Secundaria PROF. SALVADOR ZUÑIGA 
CARDONA en Celaya, Gto., presenta varias conse-
cuencias como: los alumnos   que   desertan   tendrán 
un porvenir relacionado con las drogas, el pandilleris-
mo, la delincuencia, el desempleo, la falta de valores 
en su vida personal, de preparación para ser produc-
tivos, debido a que su calidad de vida es muy baja 
ya que la población es proveedora de mano de obra 
barata para la industria que los rodea, con horarios 
extensos y poca paga.

Cuando la deserción escolar se da, es una base o fun-
damento para que se reproduzca generación, a gene-
ración, así cuando las generaciones anteriores no ter-
minan sus estudios son ejemplo para que las actuales 
tampoco lo hagan ya que los jóvenes observan como 
los adultos pueden cubrir las necesidades básicas de 
su familia con trabajos poco remunerados en donde 
no tienen mayores oportunidades de superarse, esto 
genera las grandes desigualdades sociales y económi-
cas.

Sin tomar en cuenta que un individuo que tiene pre-
paración escolar, que termina sus estudios de prima-
ria o secundaria, y quizás posteriormente a niveles 
mayores, tendrá más posibilidades de obtener mejo-
res empleos y así garantizar mejores ingresos econó-
micos. El abandono de la escuela pone a la persona en 
gran desventaja en el mercado laboral y, por supuesto, 
conduce a una reducción de los ingresos económi-
cos. Por otro lado, si aumenta el porcentaje de gente 
preparada, consecuentemente la cultura general de la 
población aumentaría también y se llegaría a un mejor 
nivel de vida en lo colectivo.
 
Dentro de la Escuela Secundaria PROF. SALVADOR 
ZUÑIGA CARDONA del turno vespertino ubicada 
en la colonia San Juanico Celaya, Gto, se han estado 
manifestando en los últimos ciclos escolares la dismi-
nución de la matrícula escolar, pues en promedio se 
dan de baja de 30 a 35 alumnos durante el ciclo es-
colar, lo que representaría la pérdida de un grupo en 
la suma de los distintos grados, también para nuevo 
ingreso está afectando la deserción de los estudian-
tes, en promedio los ciclos anteriores se registraban 
alumnos para 6 grupos de primer grado y actualmen-
te solo hay estudiantes para a mitad de grupos 3.

Otro factor de suma importancia es la influencia que 
reciben los adolescentes a través de los medios de 
comunicación, con el alto contenido de mensajes se-
xuales que los incita a iniciarse de manera temprana 
en la actividad sexual sin la suficiente madurez e in-
formación por lo que se desencadena una irrespon-
sabilidad y en un gran porcentaje de embarazos ado-
lescentes no deseados, ocasionando la interrupción 
de los estudios.

Por todo lo anterior, se desprende la siguiente in-
terrogante ¿qué origina la deserción escolar en los 
alumnos de la Escuela Secundaria PROF. SALVADOR 
ZUÑIGA CARDONA, del turno vespertino.

EL FACTOR ESCOLAR
 
Se realizaron encuestas a los estudiantes de la Escue-
la Secundaria PROF. SALVADOR ZUÑIGA CARDO-
NA, a continuación, se muestran algunos resultados 
ilustrados en gráficos.

¿Repetiste algún grado en primaria?

¿Cuáles fueron los problemas que 
enfrentaste en tu primaria?

SI

NO CONTESTO

NO

PELEAS

REGAÑOS

BULLYING

MAESTROS

RESULTADOS

15%

14%14%

18%

17%
37%

85%
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¿Te gusta el ambiente
escolar que existe en tu escuela?

¿Por qué tus hijos ya no
asisten a clases?

¿Cuál es su nivel de 
estudios?

¿Cuál es el motivo de deserción 
escolar en los estudiantes?

A continuación, siguen algunos resulta-
dos de una encuesta aplicada a los padres 
de familia.

Ahora siguen algunos resultados de 
la encuesta aplicada a los docentes.

ME AGRADA

LE GUSTA LA ESCUELA

ESTUDIOS PEDAGOGICOS

NO LES GUSTA LA ESCUELA

NO QUIERE ASISTIR

INGENIERÍA

PROBLEMAS DE APRENDIZAJE

HAY MAESTROS BUENOS Y MALOS

LIC. EN ADMINISTRACIÓN

PROBLEMAS FAMILIARES

PROBLEMAS ECONOMICOS

BULLYING

PESADO

ME DA MIEDO

REGAÑOS

7%
4%

6%

83%

45%

39%

11%

27%

22%

18%

22%

16%

25%

8%
67%
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CONCLUSIONES

BIBLIOGRAFÍA

La investigación se realizó a partir de que se ob-
servó que una cantidad significativa de alumnos 
abandonan la Escuela Secundaria PROF. SAL-
VADOR ZUÑIGA CARDONA, con la intención de 
conocer las causas que provocan esta situación 
y así mismo poder brindar alguna alternativa 
para apoyar e intentar disminuir esta realidad, 
en donde se tenía la idea que la deserción se da 
por cuestiones económicas o escolares. Siendo 
que en el transcurso de dicho proceso se pudo 
observar que estas causas no repercuten en gran 
medida en la problemática analizada.

La incidencia de problemas de aprendizaje en la 
escuela secundaria no es significativa para to-
marla como un factor determinante en el aban-
dono escolar, puesto que estos problemas que 
presentan son más de índole de carencia de va-
lores, que de falta de capacidad cognitiva.

Los resultados que se obtuvieron en cuanto a la 
motivación de padres de familia hacia sus hijos, 
manifiestan que no es un factor de riesgo, sin em-
bargo, de acuerdo con los resultados de la obte-
nidos en la investigación, concluimos que es un 
factor determinante en la deserción, ya que los 
alumnos desertores denotaban la falta de moti-
vación e interés por parte de sus papás.

Un aspecto importante en cualquier lugar, es que 
exista un ambiente agradable de trabajo, y para 
la mayoría de los alumnos así es, ya que mencio-
nan que la escuela es un buen lugar para convivir 
y hacer amigos, además de contar con el apo-
yo y confianza de la mayoría de los maestros y 
directivos, siendo esto un aliciente para asistir a 
la escuela. Lo cual anula la posibilidad de éste 
como factor de riesgo.

Desde nuestra perspectiva la falta de motivación 
en los docentes es un factor de riesgo para la de-
serción escolar, porque no están comprometidos 
con la problemática existente, ya que la mayoría 
de maestros se les olvida su vocación y simple-
mente realizan su trabajo por cumplir.

La Escuela Secundaria PROF. SALVADOR ZUÑIGA    
CARDONA cuenta con instalaciones adecuadas 
y salas adecuadas para fomentar el desarrollo 
de los estudiantes y que el aprendizaje sea sig-
nificativo, por lo que la infraestructura y la or-
ganización escolar no determinan el abandono 
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escolar, pero sí puede ser un área de oportuni-
dad, si los directivos y docentes utilizarán más la 
tecnología y las salas especializadas motivaría el 
interés de los alumnos por asistir y aprender a la 
institución.

El hecho de que ambos padres trabajen y por lo 
mismo delegan la educación de sus hijos a ter-
ceras personas, por lo tanto, desconocen muchas 
de las situaciones por las que ellos atraviesan y 
que conforman un riesgo para su desarrollo. Esta 
situación ocasiona un desequilibrio emocional 
en el aspecto de autoridad en los adolescentes 
manifestado al restar autoridad a su tutor. Esto 
aunado a la ausencia y desinterés de los padres 
por la educación de sus hijos los desmotiva ori-
llándolos al abandono escolar.

El contexto los adolescentes de la colonia San 
Juanico se desarrollan en un contexto de baja 
autoestima y delincuencia, lo que limita sus ca-
pacidades, habilidades y destrezas aunado a 
esto la sociedad sin valores, estas características 
los acercan a vicios como la drogadicción, el al-
coholismo y problemáticas sociales como el pan-
dillerismo, que los alumnos no estén interesados 
en la escuela y la abandonen.
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Resumen

El presente trabajo abordará un estudio sobre el 
antes, ahora y después de la investigación educativa, 
para estimular y reflexionar sobre cómo se ha abor-
dado este tema. 

Durante mucho tiempo la Investigación Educativa ha 
sido abordada como un tema que no ha logrado ate-
rrizar en la búsqueda de mejores prácticas docentes. 

Debemos asumir un papel crítico en la educación, ac-
tivo y haciendo lo necesario para ofrecer un mejor 
servicio educativo. Este papel más activo será tarea de 
TODOS los actores de la práctica docente, se reque-
rirá articular todos nuestros esfuerzos para obtener 
los mejores indicadores académicos, la investigación 
educativa debe dar frutos y cumplir con el fin último 
de un proceso educativo: FORMAR PERSONAS. En 
muchas ocasiones y de manera muy repetitiva se ha 
mencionado lo importante que es la educación para 
el desarrollo de una nación, razón de más para reali-
zar investigaciones educativas que contribuyan a me-
jorar la práctica docente.

Palabras clave: Investigación, Educación, Desarrollo, 
Mejora.

Abstract

The present work will cover a study on the before, 
now, and after of educational research, to stimulate 
and reflect on how this topic has been addressed. For 
a long time, Educational Research has been approa-
ched as a topic that has not been able to land in the 
search for better teaching practice. We must assume 
a critical role in education and do what is necessary 
to offer a better educational service. This more active 
role will be a task for ALL actors in teaching prac-
tice, it will be required to articulate all our efforts 
to obtain the best academic indicators, educational 
research must bear fruit and fulfill the ultimate pur-
pose of an educational process: TRAINING PEOPLE. 
On many occasions and very repetitively, it has been 
mentioned how important education is for the de-
velopment of a nation, which is all the more reason 
to carry out educational research that contributes to 
improving teaching practice.

For this reason, educational research should not re-
main at high levels of study, it should be part of the 

basic education curriculum and should be an activity 
that permeates all university processes to gradually 
create more researchers who cover the research 
needs of the new society and the formation of beings 
that are increasingly human and critical of reality.

Educational research in Mexico must regain its auto-
nomy, it must be a dynamic process that tends to be 
rigorous, impartial and lead to the obtaining of new 
knowledge, it must be an activity capable of predic-
ting facts and behaviors of education to improve.

The ideal research would use both the quantitative 
and qualitative paradigms since they form a more 
complete and precise investigation between them, 
which is why the researcher must access all informa-
tion that makes their activity more objective.

Keywords: Research, Education, Development, Im-
provement.
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I.- ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
EDUCATIVA

Época colonial: Durante la colonización española, se 
establecieron instituciones educativas dirigidas por 
misioneros y religiosos. Estas instituciones estaban 
principalmente centradas en la enseñanza de la re-
ligión católica y la catequización de los indígenas. 
Aunque no se desarrolló una investigación educativa 
formal en esta época, sí se sentaron las bases para el 
sistema educativo mexicano.

Siglo XIX: Con la independencia de México en 1821, 
se comenzaron a establecer instituciones educativas 
laicas y se enfatizó la necesidad de educar a la pobla-
ción. Durante este periodo, surgen figuras como José 
Vasconcelos, quien promovió la educación pública y 
laicista a través del movimiento conocido como la 
“Escuela Mexicana”. Aunque la investigación educati-
va no era un foco principal en esta época, se sentaron 
las bases para un sistema educativo más inclusivo y 
accesible.

Siglo XX: A lo largo del siglo XX, la investigación edu-
cativa en México comenzó a tomar forma de manera 
más sistemática. Se crearon instituciones educativas 
y se establecieron programas de formación de in-
vestigadores en educación. Además, se empezaron a 
realizar estudios sobre diversos aspectos del sistema 
educativo mexicano, incluyendo la calidad de la edu-
cación, la equidad, la eficacia de los programas educa-
tivos, entre otros.

En 1936 con la fundación del Instituto Nacional de 
Pedagogía se inició la investigación educativa en Mé-
xico; su objetivo era “realizar investigaciones cientí-
ficas en materia educativa” (Meneses, 1988, p. 301, 
véase Martínez Rizo, 1996), generando por primera 
vez plazas de investigadores en pedagogía. 

En 1956 se creó el Instituto de América Latina para la 
Comunicación Educativa (ILCE) y en 1963 se fundó 
el Centro de Estudios Educativos en 1963 por Pablo 
Latapí Sarre, quien inició la investigación educativa 
en México, respaldado por los jesuitas y la iniciativa 
privada, se constituye como un verdadero centro de 
investigación de carácter multidisciplinario cuya con-
tribución apoyó al desarrollo de la investigación edu-
cativa mexicana. (Colina, 2011; Martínez Rizo, 1996). 
El centro realiza investigaciones de diagnóstico sobre 
el sistema educativo del país y promueve proyectos 

de investigación en los que los docentes juegan un 
papel importante en el proceso de investigación, ade-
más de la fundación del Centro de Estudios Educati-
vos se da el primer doctorado en educación dentro 
de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM).

Esto se vio reforzado por el establecimiento y desa-
rrollo de otras organizaciones de investigación cen-
tradas en la innovación educativa, como el Comité de 
Nuevos Métodos de Enseñanza y el Centro de En-
señanza (1969), que se fusionaron para constituir el 
Centro y Servicio de Investigación Educativa.(CISE), y 
el Departamento de Investigaciones Educativas (DIE) 
del Instituto Politécnico Nacional (1971), pero no 
hay un dato exacto con respecto a otras instancias 
que realizan investigación educativa, se cita para ello 
76 unidades de la Universidad Pedagógica Nacional y 
291 Escuelas Normales Públicas (Consejo Mexicano 
de Investigación Educativa, 2003). Otro evento que 
sumó a la investigación educativa fue la fundación 
del Centro de Estudios Sobre la Universidad (CESU) 
(Díaz Barriga, 1996). Dos eventos que provocaron 
cambios en la investigación educativa en México fue-
ron la reforma de la educación primaria y superior y 
el movimiento estudiantil de 1968. A pesar de los es-
fuerzos por promover la investigación educativa, esta 
no se aplicó hasta la década de 1970. 

La institucionalización ha llevado al establecimiento 
de más de 23. centros de investigación, la mayoría de 
los cuales están ubicados en universidades públicas 
(OCDE-CERI, 2006). Por ello, se destacan aconteci-
mientos en el desarrollo de la investigación educati-
va mexicana como: el Primer Congreso Nacional de 
Investigación Educativa (1981), el establecimiento del 
Programa Nacional de Instrucción en Investigación 
en Educación (1981) y el establecimiento del Sistema 
Nacional de Investigadores. (SNI) (1984), 2º Congre-
so Nacional de Investigación Educativa (1993), Funda-
ción Consejo Mexicano de Investigaciones Educativas 
(COMIE) (1993), Acuerdo Nacional para la Moderni-
zación de la Educación (1994), antes de llegar al 14º 
Congreso de Investigación Educativa , que tuvo lugar 
en San Luis Potosí en noviembre de 2017.

Siglo XXI: En el siglo XXI, la investigación educativa 
en México ha experimentado un crecimiento signifi-
cativo. Se han establecido instituciones especializadas 
en investigación educativa, tanto a nivel estatal como 
nacional, y se han implementado políticas para pro-
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mover la investigación en el ámbito educativo.

Además, se han llevado a cabo numerosos estudios 
que abordan los desafíos actuales del sistema educa-
tivo mexicano, como la desigualdad, la inclusión edu-
cativa, el uso de la tecnología en la enseñanza, entre 
otros.

Uno de los aspectos en los que se centra la inves-
tigación educativa es la construcción del fenómeno 
educativo ligado a varios campos de conocimiento.

II.- SITUACIÓN ACTUAL DE LA INVESTIGA-
CIÓN EN MÉXICO.

Una de las actividades esenciales y necesarias de los 
docentes es la investigación en un contexto educati-
vo con cambios paradigmáticos y cambios rápidos de 
transformación del conocimiento y la realidad, por 
lo que ser profesor exige la actualización dentro del 
campo educativo para avanzar junto con los nuevos 
cambios.

Cuando se nos pregunta a los docentes si hacemos 
investigación, es común que contestar que no, pero 
al poner en práctica lo planeado en el trabajo áulico, 
se reinventa la actividad diaria ya que se detecta que 
a veces no sucede lo planeado como se proyectaba, 
es decir investigamos y adecuamos aquello que nos 
salió mal.

De acuerdo con estas dos premisas, lo que tenemos 
es que todos los profesores realizan investigaciones, 
investigaciones primarias si se quiere, pero al final so-
mos nosotros quienes abordamos nuestras preguntas 

y encontramos soluciones a lo que se nos presenta: 
este es el principio de investigación. Por lo tanto, se 
cree que la investigación educativa es útil para redefi-
nir y facilitar el aprendizaje de los estudiantes.

Tal vez esta investigación no es considerada científi-
ca, pero después de conocer y analizar las corrientes 
epistémicas y el paradigma de la complejidad, consi-
dero que estamos en posibilidad de realizar la inves-
tigación que requiere el propio trabajo escolar.

A más de cinco décadas de haberse conformado la 
investigación educativa como un campo instituciona-
lizado en México, acompaña a esta tarea una serie 
de debilidades de origen que dificultan su desarrollo 
y, sobre todo, el reconocimiento social de las apor-
taciones que este campo pudiera ofrecer a los di-
ferentes actores educativos: estudiantes, profesores, 
administradores y tomadores de decisión.

La IE en México es un campo integrado en su mayoría 
por académicos de instituciones de educación supe-
rior; la mayor parte de ellos se concentra en las IES 
del Distrito Federal y la Zona Metropolitana; de éstas, 
sólo en cuatro se encuentra el 83% de los académi-
cos, distribuidos de la siguiente forma: en la Universi-
dad Nacional Autónoma de México (UNAM), 46%; en 
el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del 
Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV), 23%; 
en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), 
7% y en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), 
el 6.5% (Colina y Osorio, 2004). Seguían existiendo 
pocas unidades especializadas en IE, menos de un 
centenar de investigadores participaban en el campo, 
de los cuales el 85% se encontraban ubicados en el 
centro del país (Colina y Osorio, 2004). En las uni-
dades federales, con excepción de unos pocos re-
presentantes que trabajan en el Ministerio de Educa-
ción o en las escuelas ordinarias, la gran mayoría son 
profesores académicos. Al demostrar esta actitud de 
los investigadores educativos de nuestro país, quere-
mos demostrar que ellos también son miembros de 
la academia en México y que las características de 
esta profesión tienen impactos positivos y negativos 
en sus actividades de investigación. 

A más de cincuenta años de su institucionalización, 
la investigación educativa en México aún se encuen-
tra en un período de consolidación. El surgimiento 
de un campo institucionalizado se inició en la década 
de 1960 con el surgimiento de los primeros centros 
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de investigación educativa en el país (Gutiérrez, 1998; 
Latapi, 2007). Casi 20 años después, Arredondo et al. 
(1984, 1989) señalan que el sedimento está en pro-
ceso de formación de la profesión académica en Mé-
xico (Osorio-Madrid, 2012). Diversos analistas de la 
profesión (Brunner, Clark, Fernández Enguita, Imber-
non, Sarramona, Scwartzman) han señalado que estas 
debilidades colocan a la misma en los límites de una 
semi-profesión.

La discusión a futuro no debería enfocarse a la de-
nominación del trabajo académico como profesión o 
semi-profesión, sino hacia la reflexión sobre las con-
diciones de rezago que presentan actualmente los 
académicos, especialmente cuando la política pública 
en nuestro país se centra en una cultura de asegurar 
la calidad educativa basada en indicadores de clase 
mundial. El personal educativo que participa en RE-
PAM 2008, especialmente aquellos que afirman ha-
ber completado un proyecto de investigación en los 
últimos dos años, representan un grupo mucho más 
débil en comparación con la formación y productivi-
dad del personal de otros campos como las ciencias 
sociales, las ciencias y las ciencias exactas. Las lagu-
nas más preocupantes identificadas en este grupo a 
través de la base de datos fueron la preparación de 
investigaciones a través de estudios de doctorado,si-
do alcanzada por el 25% de los académicos; el reco-
nocimiento de la calidad del desempeño a través de 
la certificación PROMEP ha sido otorgado apenas al 
17%, y el reconocimiento nacional como investigador 
del SNI, que es el más difícil de conseguir, sólo lo ha 
logrado el 10% de la muestra nacional encuestada.

Con tales características, parece muy lejano que la 
investigación educativa en nuestro país alcance el es-
tatus de actividad integrada. Además, las deficiencias 
no pueden superarse rápidamente debido al cambio 
generacional, cuando sólo una cuarta parte de los 
nuevos educadores que ingresan a la profesión tienen 
el nivel educativo deseado. La globalización ha esti-
mulado una mayor inversión en investigación y desa-
rrollo. De tal forma que, los parámetros que caracte-
rizan la gestión de empresas están orientados por el 
mejoramiento de los productos y procesos, la mejora 
continua de la calidad y la gestión de la innovación.
 
En México la investigación ha decaído en institucio-
nes de educación superior (públicas y privadas) por 
el bajo aporte del 0.5% de su PIB en investigación y 
desarrollo. Esto es mucho más bajo que la tasa glo-

bal del 2,3%, con países como Israel, Corea del Sur y 
Finlandia contribuyendo hasta el 3% del PIB, una cifra 
que parece muy lejana en México.

La investigación es importante desde el punto de vis-
ta institucional, la misión de la investigación es de-
finir metas, estrategias, programas, lineamientos de 
gestión y herramientas operativas, crear, aplicar y 
transferir conocimiento científico y tecnológico en 
la investigación básica aplicada, para la formación de 
capital humano del alto nivel, con la correspondiente 
difusión y divulgación de los resultados que contribu-
yan al desarrollo sustentable de México, derivado a 
esto la visión de la investigación como “ser incluyente 
en los procesos de formación y actualización de la 
investigación acordes a la política nacional de cien-
cia y tecnología, para contribuir con ética, decoro y 
transparencia al desarrollo científico, tecnológico y a 
la innovación, con impacto social”. 

Se requiere de nuevos paradigmas de investigación 
que se adecuen a la dinámica actual para lograr el 
avance tecnológico y globalización para modelos in-
novadores

Si queremos lograr la misión y la visión descritas an-
teriormente, el progreso tecnológico y la globaliza-
ción requerirán modelos de investigación innovado-
res para resolver grandes problemas. En este sentido, 
recordamos la afirmación de Delors (1996), quien 
señalaba que el aprendizaje permanente se basa en 
cuatro pilares. 

• Aprender a conocer, combinando una cultura ge-
neral suficientemente amplia, lo que supone, además: 
aprender a aprender para aprovechar las posibilida-
des que ofrece la educación a lo largo de la vida. 
•  Aprender a hacer a fin de adquirir no solo una com-
petencia que capacite al hombre para hacer frente a 
gran número de situaciones y a trabajar en equipo, 
pero, también aprender a desenvolverse en diferentes 
experiencias sociales o profesionales, dependiendo 
del contexto social o nacional.
• Aprender a vivir juntos desarrollando la compren-
sión del otro y la percepción de las formas de inter-
dependencia al realizar proyectos comunes y prepa-
rarse para tratar los conflictos respetando los valores 
de pluralismo, la comprensión mutua y la paz. 
• Aprender a ser para que florezca mejor la propia 
personalidad y se esté en condiciones de obrar con 
creciente capacidad de autonomía, de juicio y respon-
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sabilidad personal. 
Los objetivos de la investigación se pueden resumir 
en las siguientes direcciones principales:

• Fomentar la investigación en todos los campos (pú-
blico, privado y social). 
• Coordinar y actuar como enlace entre las diferentes 
áreas de actividades de investigación, involucrando a 
la comunidad en actividades conjuntas para promo-
ver la comunicación científica y tecnológica. 
• Promover actividades que contribuyan al desarrollo 
de diversos campos.

III.- PERSPECTIVAS DE LA INVESTIGACIÓN 
EDUCATIVA EN MÉXICO

Desde una perspectiva histórica, la investigación edu-
cativa en México se ha caracterizado por su enfoque 
interdisciplinario, que combina la pedagogía, la psico-
logía, la sociología, la economía, entre otras disciplinas, 
para abordar de manera integral los retos y desafíos 
que enfrenta el sistema educativo en el país.

En términos metodológicos, la investigación educati-
va en México ha evolucionado hacia un enfoque más 
participativo y colaborativo, que involucra a diversos 
actores del sistema educativo, como maestros, direc-
tivos, padres de familia y estudiantes, en la generación 
de conocimiento y la identificación de soluciones a 
los problemas educativos. Esta perspectiva participa-
tiva ha permitido una mayor vinculación entre la aca-
demia y la práctica educativa, contribuyendo a la ge-
neración de evidencia empírica que informa la toma 
de decisiones en política educativa.

En cuanto a los temas de investigación más relevan-
tes en el ámbito educativo en México, destacan cues-
tiones relacionadas con la calidad de la educación, la 
equidad educativa, el desarrollo profesional docente, 
la inclusión educativa y la innovación pedagógica. Es-
tos temas reflejan los principales desafíos que enfren-
ta el sistema educativo mexicano en su búsqueda por 
brindar una educación de calidad y equitativa para 
todos los estudiantes.

En este sentido, la investigación educativa en Méxi-
co juega un papel fundamental en la identificación de 
buenas prácticas, la evaluación de políticas educativas 
y la formulación de propuestas de mejora que con-
tribuyan a fortalecer el sistema educativo en el país.
Asimismo, la investigación educativa en México se ha 

convertido en un espacio de diálogo y reflexión entre 
los diferentes actores del sistema educativo, promo-
viendo la cooperación y colaboración entre la aca-
demia, el gobierno, las escuelas y la sociedad en su 
conjunto.

La investigación educativa es una actividad en pleno 
desarrollo con los problemas inherentes a su proceso 
de crecimiento.

Prueba de ello es que se han creado más carreras 
orientadas a su desarrollo, sin embargo, se tiene que 
luchar contra el burocratismo, escasez de recursos, 
inadecuada utilización de recursos técnicos y meto-
dológicos, entre otros. Las tendencias de la investiga-
ción educativa apuntan fundamentalmente a las insti-
tuciones de enseñanza superior y todo parece indicar 
que continuará haciéndose en ellas.

Sin embargo, la investigación educativa tiene que ir 
más allá: como método de aprendizaje, apropiación, 
generación y aplicación de conocimientos.
Para ello se sugiere como propuesta de solución que 
la SEP tome su papel como promotora de la investi-
gación educativa del país.

Las universidades tendrán que participar más activa-
mente en sus procesos para fomentar la investigación 
educativa en todos sus procesos educativos.

La investigación educativa en México, según el docu-
mento de la OECD tiende a ser precaria debido al in-
suficiente número de investigaciones, a la inadecuada 
capacitación académica tanto a nivel maestría como 
a nivel doctorado y la falta de condiciones necesa-
rias para emprender la investigación educativa, según 
Diaz Barriga es el reto mayor al final de la década y 
comienzo del siglo XXI.

La investigación educativa es muy limitada en México 
porque se le invierte poco recurso a dicha actividad y 
el proceso de investigación está muy politizado.

 A fin de que el sistema de investigación educativa en 
México aumente, la OECD propone tres iniciativas: 
“1) una estrategia nacional de investigación; 
2) Impulso a la infraestructura y a la capacidad de la 
investigación; y 
3) Fortalecimiento de la utilización de la investigación 
y del desarrollo educativo”1.
La investigación educativa en México debe ser inter-
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disciplinaria tanto como lo es la educación en sí, pues 
se trata de una actividad que tiene que relacionarse 
con las diferentes dimensiones que se involucran en 
el desarrollo educativo del individuo.

La investigación Educativa no es tarea de una sola 
persona, esta debe ser participativa, esto es, debe in-
volucrar a toda la comunidad educativa, a fin de que 
cada uno aporte su concepción de la realidad que le 
circunscribe.

Sin embargo, a través del análisis de la evolución in-
vestigativa podemos darnos cuenta de que esta tarea 
tiende a ser politizada o burocratizada de tal forma 
que termina por ser un instrumento más de la dema-
gogia. Por otro lado, no es una acción muy frecuente 
debido al bajo recurso que se le otorga desde el ám-
bito gubernamental.

Entonces ¿cómo se da actualmente la investigación 
educativa en México? ¿Qué se necesita para que esta 
actividad prolifere y sea más común dentro del siste-
ma educativo?

A pesar de las dificultades que la investigación edu-
cativa puede enfrentar, siguiendo la idea de Rolando 
Maggi en el volumen XX de la Revista Latinoamerica-
na de estudios educativos, “La investigación educativa 
es una actividad en pleno desarrollo con los proble-
mas inherentes a su proceso de crecimiento”.

Problemas tales como romper con los paradigmas 
que le impiden su desarrollo, romper el status de 
pasividad, empezar a crecer sobre una infraestructu-
ra que es nueva y muchas veces contradictoria por 
tener que luchar con el statu quo de muchos que 
no se sienten conformes con su crecimiento, pues 
eso conlleva responsabilidad, conlleva la necesidad de 
una mejora, dentro de ella se mueve una necesidad 
de cambio; quien investiga y no cambia, no cumple el 
proceso que esta actividad tiene intrínsecamente en 
su desarrollo.

Actualmente, según las estadísticas las áreas más 
concurridas en la investigación educativa son las que 
corresponden a estudios superiores, más específica-
mente al nivel Maestría y Doctorado, pues son grado 
de estudio que tienen inmerso en su currículo esta 
actividad tan necesaria para mejorar los procesos 
educativos.

Sin embargo, es necesario valorar el proceso de in-
vestigación, reconocer su valía en los procesos de in-
novación y mejora del sistema educativo.

Todo cambió, proceso de mejora, innovación, actua-
lización debería tener un proceso de investigación lo 
más objetivo posible y con objetivos que busquen un 
proceso educativo siempre actualizado, que responda 
a los cambios vertiginosos que la sociedad presenta 
día con día, que enfrente los nuevos retos y el desa-
rrollo del individuo actual, a fin de formar al hombre 
de mañana.

Por ello la investigación educativa no debe quedarse 
en los niveles altos de estudio, debe ser parte del 
Currículum de la educación básica y debe ser una 
actividad que permee a todos los procesos universi-
tarios a fin de crear poco a poco más investigadores 
que cubran las necesidades investigativas de la nueva 
sociedad y la formación de seres cada vez más huma-
nas y críticos de la realidad.

La investigación educativa en México debe recobrar 
su autonomía, debe ser el proceso dinámico que tien-
de a ser riguroso, imparcial y conducir a la obten-
ción de nuevos conocimientos, debe ser una actividad 
capaz de predecir hechos y comportamientos de la 
educación con el fin de mejorar.

La investigación ideal sería la que utiliza tanto el pa-
radigma cuantitativo como el cualitativo, pues entre 
ambos forman una investigación más completa y pre-
cisa, por ello el investigador debe tener acceso a toda 
información que haga más objetiva su actividad.

La corriente interpretativista indica que “el objeto 
de la investigación es la acción humana” Prezi, luego 
entonces, nada sirve la investigación sin la acción, de 
nada sirve investigar si no se busca mejorar.
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Resumen

La innovación pedagógica en la nueva escuela mexica-
na se caracteriza por un enfoque humanista y cons-
tructivista que busca promover un aprendizaje signifi-
cativo y personalizado para los estudiantes. 

De esta manera, la representatividad de este nuevo 
modelo educativo pone énfasis en la base filosófica 
del humanismo, donde contribuya en el desarrollo in-
tegral de los alumnos, teniendo en cuenta sus necesi-
dades, intereses y emociones. Se fomenta el respeto, 
la empatía y la inclusión, promoviendo un ambiente 
de aprendizaje positivo y colaborativo. Además, se 
busca potenciar la autonomía y la responsabilidad en 
los estudiantes, para que puedan ser agentes activos 
en su propio proceso de aprendizaje.

Por otro lado, y siendo coincidente con el enfoque 
humanista, se correlaciona a la perfección el enfoque 
constructivista. El cual se basa en la idea de que los 
estudiantes construyen su conocimiento a través de 
la interacción con su entorno y con sus pares. Se pro-
mueve el trabajo colaborativo, la exploración, la expe-
rimentación y el descubrimiento, en lugar de la mera 
transmisión de información. Se busca que los alumnos 
sean capaces de reflexionar, cuestionar y aplicar lo 
aprendido en contextos reales y significativos.

En síntesis, la innovación pedagógica en la nueva es-
cuela mexicana busca formar estudiantes críticos, 
creativos y autónomos, que puedan enfrentar los re-
tos y las necesidades del siglo XXI de manera exitosa. 
A través de un enfoque humanista y constructivista, 
se busca brindar una educación de calidad que res-
ponda a la sociedad actual.

Palabras clave: innovación pedagógica, nueva escue-
la mexicana, constructivismo, humanismo. 

Abstract

Pedagogical innovation in the new Mexican school 
is characterized by a humanistic and constructivist 
approach that promotes meaningful and personalized 
student learning.

In this way, the representativeness of this new educa-
tional model emphasizes the philosophical foundation 
of humanism, contributing to the holistic development 
of students while taking into account their needs, in-

terests, and emotions. Respect, empathy, and inclusion 
are promoted, creating a positive and collaborative 
learning environment. Additionally, autonomy and res-
ponsibility in students are encouraged so they can be 
active agents in their own learning process.

Aligned with the humanistic approach, the constructi-
vist approach complements it perfectly. Based on the 
idea that students construct their knowledge throu-
gh interaction with their environment and peers, it 
promotes collaborative work, exploration, experi-
mentation, and discovery instead of mere informa-
tion transmission. The goal is for students to reflect, 
question, and apply what they have learned in real and 
meaningful contexts.

In summary, pedagogical innovation in the new Mexi-
can school aims to shape critical, creative, and au-
tonomous students who can successfully meet the 
challenges and needs of the 21st century. Through a 
humanistic and constructivist approach, the goal is to 
provide quality education that meets the demands of 
today’s society.

Keywords: Pedagogical innovation, new Mexican 
school, constructivism, and humanism.
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En el contexto de la educación en México, la imple-
mentación de la nueva escuela mexicana ha marcado 
un hito en la historia pedagógica del país, con el obje-
tivo de transformar el modelo educativo tradicional 
hacia uno más inclusivo, equitativo y centrado en el 
desarrollo integral de los estudiantes. Esta innovación 
pedagógica busca no solo transmitir conocimientos, 
sino también promover habilidades socioemociona-
les, valores éticos y competencias para la vida, con el 
fin de formar ciudadanos críticos, creativos y com-
prometidos con su entorno.

En este sentido, resulta relevante analizar el impac-
to de la innovación pedagógica de la nueva escuela 
mexicana en el desarrollo integral de los estudiantes 
de educación básica, considerando los cambios en los 
enfoques de enseñanza-aprendizaje, las prácticas pe-
dagógicas renovadas y las estrategias de evaluación y 
seguimiento implementadas en el sistema educativo 
actual. Este análisis permitirá identificar los benefi-
cios, desafíos y oportunidades que esta nueva pro-
puesta educativa representa para el crecimiento y el 
bienestar de los estudiantes en su trayectoria escolar.

En la presente investigación, se pretende la explora-
ción de los fundamentos teóricos de la nueva escuela 
mexicana, donde se analizarán las acciones y políticas 
implementadas del ámbito educativo y, se examina-
rán las percepciones y experiencias de los actores 
involucrados en el proceso de transición del modelo; 
para con ello se analizará el impacto de estas trans-
formaciones que inciden en el desarrollo integral de 
los estudiantes de educación básica. Por medio de 
este estudio, se pretende la contribución de apertura 
al diálogo y debate sobre la importancia de la innova-
ción pedagógica en la mejora de la calidad educativa 
y el fortalecimiento de la formación integral de los 
estudiantes en el contexto mexicano.

El objetivo de la presente investigación es analizar el 
impacto de la innovación pedagógica de la nueva es-
cuela mexicana estableciendo un  énfasis en el desa-
rrollo integral de los estudiantes de educación básica; 
dando consigo hacia la identificación de los factores 
que conllevan a los cambios que corresponden sobre 

Para llevar a cabo la revisión bibliográfica sobre la 
innovación pedagógica en la nueva escuela mexicana 
y su impacto en el desarrollo integral de los estudian-
tes de educación básica, se emplea una metodología 
cualitativa que permita analizar en profundidad las 
perspectivas, experiencias y percepciones de diferen-
tes autores y expertos en el tema. A continuación, se 
describen los pasos y procesos que se seguirán en 
esta revisión bibliográfica:

1. Se estableció una identificación de fuentes biblio-
gráficas primarias; avalando aquellos autores que 
fueron copartícipes del establecimiento de la nueva 
filosofía e implicación metodológica de la nueva es-
cuela mexicana. Así mismo se realizó una búsqueda 
exhaustiva de fuentes bibliográficas, como artículos 
científicos, libros, informes y documentos oficiales, 
relacionados con la innovación pedagógica en la nue-
va escuela mexicana y su impacto en el desarrollo 
integral de los estudiantes de educación básica. Se 
utilizarán bases de datos especializadas, repositorios 
académicos y bibliotecas virtuales para recopilar la 
información necesaria.

2. Selección de Fuentes: Se establecerán criterios de 
inclusión y exclusión para la selección de las fuentes 
bibliográficas que serán analizadas en la revisión. Se 
priorizará aquellos trabajos que aborden directamen-
te el tema de la innovación pedagógica en la nueva 
escuela mexicana y su relación con el desarrollo inte-
gral de los estudiantes, así como aquellos que apor-
ten enfoques teóricos, metodológicos y empíricos 
relevantes para el estudio.

3. Análisis de Contenidos: Se llevará a cabo un análisis 
de contenidos de las fuentes bibliográficas seleccio-
nadas, identificando las ideas principales, los concep-
tos clave y las tendencias emergentes en relación con 
la innovación pedagógica en la nueva escuela mexica-
na. Se prestará especial atención a los enfoques me-
todológicos utilizados, los resultados obtenidos y las 
conclusiones propuestas por los autores.

INTRODUCCIÓN

OBJETIVO

Metodología 

la centralización de los enfoques de enseñanza-apren-
dizaje, las prácticas pedagógicas que son implementa-
das y las percepciones de los actores involucrados en 
el proceso de cambio del educando. 
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4.Síntesis y Construcción de Categorías: A partir del 
análisis de contenidos, se realizará una síntesis de la 
información recopilada y se construirán categorías 
temáticas que permitan organizar y estructurar los 
hallazgos de la revisión bibliográfica. Se identificarán 
patrones, tendencias y relaciones entre los diferentes 
estudios revisados, con el fin de generar un panorama 
amplio y detallado sobre el tema de investigación.

1. Descripción Conceptual de la Innovación 
Pedagógica en la Nueva Escuela Mexicana

La innovación pedagógica en la nueva escuela mexi-
cana representa un cambio significativo en los enfo-
ques y metodologías educativas tradicionales, orien-
tado hacia la construcción de un modelo educativo 
más inclusivo, equitativo y centrado en el desarrollo 
integral de los estudiantes. Esta renovación busca 
promover un aprendizaje significativo, contextualiza-
do y relevante para el contexto sociocultural de los 
estudiantes, fomentando su autonomía, creatividad 
y pensamiento crítico en un entorno educativo en 
constante evolución.

Según Aguilar-Morales, H. (2020), la nueva escuela 
mexicana busca impulsar una educación de calidad y 
equitativa para todos los estudiantes, promoviendo la 
inclusión, la excelencia y la pertinencia en todos los 
niveles educativos. Además, se busca fomentar la par-
ticipación de los docentes, de los padres de familia y 
de la comunidad en el proceso educativo, para lograr 
una formación integral de los estudiantes.

Buscando así, un enfoque se basa en cuatro pilares 
fundamentales: la equidad, la inclusión, la excelencia y 
la pertinencia. La equidad se refiere a garantizar que 
todos los estudiantes tengan las mismas oportunida-
des de acceso a una educación de calidad, sin impor-
tar su condición socioeconómica, cultural o de géne-
ro. La inclusión se refiere a la integración de todos los 
estudiantes, incluyendo a aquellos con discapacidades 
o necesidades educativas especiales. La excelencia 
se refiere a promover la formación integral de los 
estudiantes, desarrollando tanto sus habilidades aca-
démicas como sus habilidades socioemocionales. Y la 
pertinencia se refiere a que la educación debe estar 
conectada con la realidad de los estudiantes y de la 
sociedad en la que viven, para que sea relevante y 
significativa para ellos.

Es por ello, que la innovación pedagógica en la nueva 

escuela mexicana es de vital importancia ya que busca 
transformar los métodos de enseñanza tradicionales 
y adaptarlos a las necesidades y demandas actuales 
de la sociedad. Según Pérez, T., Pavón, G., & Ramírez, 
A. (2019), esta innovación pedagógica “busca promo-
ver un enfoque más dinámico y participativo en el 
proceso de aprendizaje, fomentando el pensamiento 
crítico, la creatividad y el trabajo colaborativo”

La relevancia de llevar a cabo esta transformación 
pedagógica radica en la necesidad de formar a los 
estudiantes para enfrentar los retos del mundo ac-
tual, que demanda habilidades como la resolución de 
problemas, la comunicación efectiva y la capacidad 
de adaptarse a los cambios constantes. Además, esta 
innovación pedagógica también busca fomentar la in-
clusión y la equidad en el sistema educativo mexi-
cano, garantizando que todos los estudiantes tengan 
acceso a una educación de calidad que les permita 
desarrollar todo su potencial.

La transformación de la pedagogía en la nueva escuela 
mexicana se ha enfocado en la inclusión, la equidad 
y la calidad educativa para todos los estudiantes. En 
este sentido, se ha impulsado la implementación de 
estrategias pedagógicas innovadoras que fomentan el 
aprendizaje significativo y el desarrollo integral de los 
alumnos.

Además, la nueva escuela mexicana busca promover 
la formación de docentes capacitados y comprometi-
dos con la enseñanza, que sean capaces de adaptarse 
a las necesidades y características de cada grupo de 
estudiantes. Se ha puesto énfasis en la formación con-
tinua de los maestros, así como en la actualización de 
sus conocimientos y habilidades pedagógicas.

Asimismo, la nueva escuela mexicana promueve la 
participación activa de los estudiantes en su proceso 
de aprendizaje, fomentando la autonomía, la creativi-
dad y la innovación. Se busca que los alumnos sean 
protagonistas de su formación y que puedan desarro-
llar su pensamiento crítico y habilidades para resolver 
problemas.

En este sentido, la pedagogía en la nueva escuela 
mexicana se enfoca en brindar una educación de cali-
dad y pertinente que promueva el desarrollo integral 
de los estudiantes y contribuya al desarrollo social y 
económico del país. 
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De esta manera se puede establecer una correlación 
positiva en la implementación de la nueva escuela 
mexicana ya que, su proceso transitorio ha tenido 
un impacto significativo en la promoción del desa-
rrollo integral de los educandos y en el desarrollo 
social en México. Es así, que se puede concebir que, 
la implementación de esta corriente pedagógica, que 
se enfoca en un enfoque integral del aprendizaje, ha 
permitido a los estudiantes no sólo adquirir cono-
cimientos académicos, sino también habilidades so-
cioemocionales y valores éticos que les ayudarán a 
desenvolverse de manera más efectiva en la sociedad.

De acuerdo con Díaz Barriga, F. (2019), la nueva es-
cuela mexicana busca una formación integral de los 
individuos, haciendo énfasis en el desarrollo de ha-
bilidades como la empatía, la comunicación efectiva, 
la resolución de problemas y la toma de decisiones 
responsables. Esta formación integral no sólo contri-
buye al crecimiento personal de los educandos, sino 
que también los prepara para ser ciudadanos activos 
y participativos en la sociedad.

Además, la nueva escuela mexicana fomenta la inclu-
sión y la equidad en el sistema educativo, garantizan-
do que todos los estudiantes tengan acceso a una 
educación de calidad y que se promueva la diversidad 
cultural y lingüística de México. Esto contribuye a la 
construcción de una sociedad más justa y democrá-
tica, en la que cada individuo pueda desarrollar todo 
su potencial.

Realizando énfasis en lo estipulado con anterioridad, 
por ello del desarrollo e implementación de las me-
todologías pedagógicas de la nueva escuela mexicana 
implica un enfoque innovador y centrado en el de-
sarrollo integral del estudiante, teniendo en cuenta 
su entorno social. Esta nueva visión de la pedagogía 
busca adaptarse a las necesidades y realidades de la 
sociedad actual, fomentando la participación activa de 
los alumnos en su proceso de aprendizaje y promo-
viendo competencias como la creatividad, la autono-
mía y la colaboración.

Según la Secretaría de Educación Pública (2020), la 
nueva escuela mexicana se basa en un enfoque peda-
gógico orientado a la formación integral de los estu-
diantes. Para lograr este objetivo, se propone la im-
plementación de metodologías activas y participativas 
que permitan a los alumnos desarrollar habilidades 
cognitivas, emocionales y sociales, así como fomen-

tar su sentido de pertenencia y compromiso con su 
entorno.

En este sentido, la innovación pedagógica juega un 
papel fundamental en la implementación de la nueva 
escuela mexicana, ya que impulsa la creatividad, la ex-
perimentación y la adaptación de nuevas formas de 
enseñanza-aprendizaje que respondan a los retos y 
demandas de la sociedad actual.

Asimismo, la relación del entorno social se convierte 
en un elemento clave para conectar el aprendizaje 
con la realidad y promover la participación activa de 
los estudiantes en su comunidad, confabulando que la 
educación es el mecanismo integrador de la sociedad 
y corresponsable en el desarrollo de los saberes en 
esta.
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2.Teorías del aprendizaje y modelos pedagógi-
cos: revisión de enfoques teóricos que susten-
tan la innovación pedagógica.

Las teorías del aprendizaje son conjuntos de princi-
pios y conceptos que explican cómo las personas ad-
quieren conocimientos, habilidades y actitudes. Estas 
teorías intentan comprender los procesos mentales 
y comportamentales involucrados en el aprendizaje. 
Algunas de las teorías del aprendizaje más conocidas 
incluyen el humanismo, conductismo, el cognitivismo, 
el constructivismo y el socio constructivismo.

La implementación de la nueva escuela mexicana re-
presenta un cambio significativo en el paradigma edu-
cativo de México. Promoviendo un enfoque centrado 
en el aprendizaje y el desarrollo integral de los estu-
diantes, en este contexto las teorías del aprendizaje 
sustentan los pilares de la nueva escuela mexicana y 
su impacto en la práctica educativa. 

El siguiente apartado, se propone explorar diversas 
teorías del aprendizaje que a lo largo de su histo-
ria demuestran que se han venido transformando y 
enriqueciendo a través de distintas contribuciones al 
paso del tiempo en un sentido teórico y su aplicación 
en la NEM, abordando su relevancia en el contexto 
mexicano actual. Las teorías psicológicas del apren-
dizaje ofrecen explicaciones sobre el origen del co-
nocimiento y acerca de los procesos lógicos y psico-
lógicos derivados de estas, modelos educativos que 
favorecen el mismo con bases científicas. 

Por otro lado, los modelos educativos son enfoques o 
sistemas de enseñanza y aprendizaje que se basan en 
determinadas teorías del aprendizaje y principios pe-
dagógicos. Estos modelos proporcionan una estruc-
tura para organizar la enseñanza y diseñar actividades 
que faciliten el aprendizaje de los estudiantes. Algunos 
ejemplos de modelos educativos incluyen el modelo 
tradicional, el modelo centrado en el estudiante, el 
aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje coo-
perativo, entre otros. Cada modelo educativo tiene 
sus propias características, metodologías y estrate-
gias de enseñanza que reflejan diferentes enfoques 
pedagógicos y teorías del aprendizaje.

Hoy en día como se ha mencionado, muchas de estas 
teorías del aprendizaje están basadas científicamente 
en su observación y experimentación en cada una de 
ellas aportando referencias importantes en la NEM.

La nueva escuela se fundamenta en enfoques pedagó-
gicos innovadores que buscan potenciar el aprendi-
zaje significativo y la participación de los estudiantes 
en su proceso educativo. Entre las teorías del apren-
dizaje implicadas en este nuevo paradigma educativo 
se encuentran las siguientes:

2.1 Humanismo

De acuerdo con Martínez (2019), la teoría del humanismo 
educativo puede integrarse en la Nueva Escuela Mexicana 
para promover un enfoque más centrado en el estudiante, 
que valore su bienestar emocional, su desarrollo moral y su ca-
pacidad para construir conocimiento de manera significativa.
La Nueva Escuela Mexicana busca integrar enfoques huma-
nistas en su modelo educativo para promover el desarrollo in-
tegral de los estudiantes. Esto implica reconocer la importan-
cia del bienestar emocional, social y cognitivo de los alumnos, 
así como su capacidad para aprender de manera significativa 
y autónoma.

Para Fernández (2019), manifiesta que, en el contexto de la 
Nueva Escuela Mexicana, el humanismo se refleja en diversas 
prácticas y enfoques pedagógicos, como:

1. Enfoque centrado en el estudiante: Se prioriza el desarro-
llo individual de cada estudiante, reconociendo sus intereses, 
habilidades y necesidades. Se fomenta un ambiente de apren-
dizaje inclusivo y respetuoso que promueve la participación 
y la autonomía del estudiante en su proceso de aprendizaje.

2. Promoción de valores humanistas: Se enfatiza la impor-
tancia de valores como la solidaridad, la empatía, el respeto 
y la tolerancia. La educación se convierte en un espacio para 
el desarrollo de habilidades sociales y emocionales que son 
fundamentales para la convivencia pacífica y la construcción 
de una sociedad más justa y equitativa.

3. Atención a la diversidad: Se reconoce y valora la diversidad 
cultural, lingüística y de habilidades de los estudiantes. Se im-
plementan estrategias pedagógicas inclusivas que permiten 
atender las necesidades individuales de todos los estudiantes, 
garantizando así su acceso equitativo a la educación y su de-
recho a aprender en un ambiente seguro y respetuoso.

4. Enfoque en el desarrollo integral: Se busca promover el 
desarrollo integral de los estudiantes, no solo en el ámbito 
académico, sino también en el personal, social y emocional. 
Se fomenta la participación en actividades extracurriculares.

2.2 Constructivismo 

Según Sánchez (2018), el enfoque constructivista es una 
corriente pedagógica que proporciona a los estudiantes he-
rramientas para que desarrollen la capacidad de aprender 
a construir sus propios conocimientos y, además, puedan 
vincularlos con el medio que los rodea. De esta manera se 
establece que el educando traslada los saberes aprendidos y 
adquiridos, a la implicación social, donde conlleva a la vincula-
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ción idónea del dominio del conocimiento.

De tal modo, el constructivismo como teoría y método de 
enseñanza fundamental permite que los educandos realicen 
una interpretación de las informaciones, conductas y actitudes. 
Es así como las habilidades que hayan adquirido mediante 
una progresión previa de los saberes, con el propósito de ob-
tener un aprendizaje significativo que surge a partir de la 
motivación hacia el aprendizaje.

De esta manera, la centralización del quehacer docente debe-
rá va a implementar el enfoque constructivista en la Pedago-
gía y elegir cuáles serán las metodologías de enseñanza que 
usará con sus estudiantes de educación básica, se recomienda 
que este tenga en cuenta estos dos aspectos esenciales:

La formación es una estructura única. Este aspecto se refiere 
a que el aprendizaje está regulado por un conjunto de carac-
terísticas sociales, físicas, culturales, políticas y económicas del 
individuo que aprende. En este sentido, también es un factor 
por parte del docente, por lo que si un experto cree que el 
aprendizaje depende de quien imparte conocimientos, pla-
nificará una estrategia de enseñanza que sean tradicionales 
(Alvarado,2022).

Por el contrario, aquellos educadores que piensan que el 
conocimiento se construye, se harán cargo de promover la 
participación de sus alumnos mediante el proceso de diálogo 
con ellos para crear un ambiente en el aula propicio para el 
aprendizaje (González, M.D.H, 2017). De acuerdo con Ro-
dríguez (2016), las construcciones previas otorgan una inci-
dencia significativa en los aprendizajes, por estas razones, los 
contenidos programáticos en el modelo deben aportar al edu-
cando, de modo que, ellos puedan asimilar e integrar aquellos 
aprendizajes que ya tengan, lo cual les favorecerá alcanzar 
altos niveles de aprendizaje. 

Por lo tanto, las metas son importantes en el proceso de 
aprendizaje porque determinan lo que los estudiantes espe-
ran lograr después de graduarse (González, M.D.H, 2017). 
En el método de enseñanza constructivista, el método de en-
señanza tiene muchas características diferentes, entre ellas: 
(Aroca, R. SB (s/f): Los conocimientos deben ser globales y 
particulares al mismo tiempo es pertinente que los docentes 
hagan una revisión teórica de los contenidos, pero también 
analicen su aplicación práctica en los contextos específicos en 
los que se desenvuelven los estudiantes.

Evaluar el aprendizaje previo de los estudiantes utilizando 
un enfoque constructivista. A la hora de elegir los métodos de 
enseñanza, los profesores deben saber qué materias y con-
tenidos del programa han estudiado para poder realizar un 
diagnóstico antes de realizar el examen. materia que están 
cursando (Alvarado, 2022).

Fomentar la participación activa del alumnado, ya que esta 
representa un elemento importante, vital y valioso; el cual 
asegurará un adecuado proceso de enseñanza aprendizaje 
durante su formación académica.

En este sentido, los docentes que centren en el enfoque cons-
tructivista tienen la obligatoriedad de incentivar a sus estu-
diantes practicidad del conocimiento vinculado a lo explícito 
teóricamente con los contenidos programáticos estudiados.

La innovación pedagógica en la nueva escuela mexica-
na es fundamental, ya que nos enfrentamos a un mun-
do cada vez más cambiante y diverso. En este sentido, 
el enfoque humanista y constructivista nos permite 
centrarnos en el alumno como persona y potenciar 
su aprendizaje de manera significativa.

Es por ello, que el estar de acuerdo, el enfoque hu-
manista nos invita a valorar la singularidad de cada 
estudiante, sus intereses, habilidades y aspiraciones. 
Además, nos permite promover el desarrollo integral 
de los alumnos, no solo en lo académico, sino tam-
bién en lo emocional y social.

El enfoque constructivista nos brinda la oportuni-
dad de fomentar el aprendizaje activo y significativo, 
donde los estudiantes construyan sus propios cono-
cimientos a través de la reflexión, la cooperación y 
la experimentación. Esto les permite ser protagonis-
tas de su propio aprendizaje y desarrollar habilida-
des como el pensamiento crítico, la creatividad y la 
autonomía.

Sin embargo, la implementación de este enfoque en la 
nueva escuela mexicana puede resultar todo un desa-
fío, especialmente en un contexto en el que la memo-
rización y la evaluación estandarizada suelen primar. 
¿Cómo podemos garantizar que los docentes estén 
capacitados y dispuestos a adoptar este enfoque de 
manera efectiva?

Es importante recordar que la educación es un pro-
ceso continuo y en constante evolución, y que la 
innovación pedagógica es fundamental para poder 
adaptarnos a los desafíos del siglo XXI. Con el enfo-
que humanista y constructivista, podemos transfor-
mar la manera en que enseñamos y aprendemos, y 
así contribuir a la construcción de una sociedad más 
justa, inclusiva y democrática.

Discusión
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1. La innovación pedagógica en la nueva escuela mexi-
cana se caracteriza por promover un enfoque cen-
trado en el estudiante, fomentando la participación 
activa, la creatividad y el pensamiento crítico, en línea 
con los principios del humanismo y constructivismo, 
lo cual generará una mejor integralidad de la educa-
ción del educando.

2. La implementación de estrategias pedagógicas ba-
sadas en el humanismo y constructivismo en la nueva 
escuela mexicana requiere de un cambio en la men-

Conclusiones

talidad y en la práctica docente, así como de un com-
promiso institucional y de recursos adecuados para 
garantizar su éxito y sustentabilidad a largo plazo.

3. La integración de los enfoques humanista y cons-
tructivista en la innovación pedagógica en la nueva 
escuela mexicana, se ha establecido como un modelo 
sistémico que favorece la mejora de la calidad de la 
educación, promover el desarrollo integral de los es-
tudiantes y fomentar una cultura de aprendizaje cola-
borativo y significativo.
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