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Prólogo

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) se ha constituido 
como uno de los polos de desarrollo de nuestra ciudad y de la región. 
A lo largo de su historia, se ha convertido en una de las instituciones 
de educación superior públicas de más prestigio en nuestro estado. 

Sustentada en el desarrollo académico y, sobre todo, en la dedicación, esfuerzo, 
trabajo, entrega y capacidades de sus docentes, ha forjado un camino hacia la 
construcción de una universidad con un manifiesto compromiso social, fortale-
ciéndose como una legítima vía hacia la realización de proyectos de vida para la 
juventud de la región.

En este contexto, el Instituto de Ciencias Sociales y Administración 
(ICSA) representa una de las columnas fundamentales para la consolidación de 
tan alto proyecto y su impacto transformador en la sociedad. En el camino, las y 
los docentes de los diversos departamentos académicos que conforman el institu-
to (Ciencias Administrativas, Ciencias Jurídicas, Ciencias Sociales y Humanida-
des) han sido agentes clave en la generación del conocimiento y la promoción de 
procesos de enseñanza y aprendizaje en un marco de formación integral, apoyada 
en valores, creencias, ideales, desarrollo humano y calidad de vida. 

En las últimas tres décadas, la universidad me ha ofrecido la enriquecedo-
ra oportunidad de recorrer diversos espacios, desde el área administrativa hasta 
la administración central, sin embargo, la actividad que valoro como aquella que 
ha sido más satisfactoria en mi vida institucional es la académica. Ser docente 
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universitario, en especial en nuestro instituto, es una de las mejores experiencias 
de vida. Desde la Coordinación de la Academia de Seguridad adscrita a la Licen-
ciatura de Seguridad y Políticas Públicas conocí, de primera mano, la importancia 
del trabajo de las academias a fin de asegurar la pertinencia de la oferta académi-
ca a la luz de las necesidades presentes y futuras de la región, en apego al modelo 
educativo de la UACJ. Hoy, desde la Dirección del ICSA, reconozco el valioso 
compromiso de las y los coordinadores de academia, así como el profesionalismo, 
entrega y voluntad de las y los docentes que nutren con sus ideas, prácticas y 
experiencia la enseñanza universitaria en favor de una formación integral, trans-
formadora y de excelencia.

Este libro es resultado de la suma de tres elementos: primero, el interés 
por reconocer el valioso trabajo de las academias en la dinámica institucional; 
segundo, la necesidad de socializar la contribución que cada una de ellas hace 
al fortalecimiento de la oferta educativa; y, tercero, la inquietud de documentar 
las experiencias de las academias que pueden inspirar prácticas innovadoras. En 
la búsqueda de la calidad educativa, las academias son espacios de encuentro entre 
docentes para enfrentar las necesidades del estudiantado, los desafíos de la edu-
cación a distancia, la vinculación de los programas educativos con la comunidad, 
los principios del aprendizaje-servicio, la investigación con impacto social y las 
exigencias de los procesos de evaluación institucional y acreditación nacional e 
internacional. 

La publicación de este libro significa, además de un reto, un impulso y 
un motivo de satisfacción para todas las personas involucradas en su realización. 
El presente es resultado del diálogo suscitado en el Primer Encuentro de Expe-
riencias Educativas Inspiradoras y Buenas Prácticas de las Academias realizado 
en enero del presente año. La iniciativa del ICSA de apoyar la realización del 
encuentro y la edición del libro atiende al reconocimiento manifiesto del impor-
tante papel que las academias ocupan en el presente y futuro universitarios.

Finalmente, espero que la lectura de este libro sea de interés para el pro-
fesorado y la comunidad universitaria en general, quienes podrán valorar el re-
sultado de esta iniciativa. Agradezco al Consejo de Academias del ICSA y a la 
Subdirección de Publicaciones de la UACJ por su interés en la materialización 
de este proyecto.

Mtro. Santos Alonso Morales Muñoz
Director del Instituto de Ciencias Sociales y Administración

Julio de 2021
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Introducción

Marzo de 2020 representó un punto de inflexión en la vida 
social y, en particular, en los procesos educativos. A causa 
de la emergencia sanitaria por COVID-19, la suspensión de 
las actividades escolares afectó a “unos 23,4 millones de es-

tudiantes de educación superior […] y a 1,4 millones de docentes en América 
Latina y el Caribe” (Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación 
Superior en América Latina y el Caribe [UNESCO IESALC], 2020, p. 12); lo 
que representa a más del 98 % de la población estudiantil y docente de las 
instituciones de educación superior (IES) de la región. 

En el caso de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), el 
cierre de las instalaciones significó el traslado de las actividades presenciales 
a la virtualidad en un esfuerzo por sostener las trayectorias de 34 120 estu-
diantes inscritos que participan en 140 programas educativos de pregrado y 
posgrado (UACJ, 2021). Con el Programa de Continuidad Académica Virtual, 
la universidad confirmó que “por mucho que haya que cerrar las puertas[…], 
las actividades académicas continúan allí donde hay espíritus comprometi-
dos con la ciencia y la formación” (UNESCO IESALC, 2020, p. 12).

Muestra de ello es la intensa vida académica que se desarrolla en el 
Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA), el mayor campus 
universitario con una matrícula de 13 643 estudiantes (UACJ, 2021), y el im-
portante trabajo que realizan sus docentes, en especial desde las academias. 

Introducción 
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Así, como parte de las acciones para el fortalecimiento académico propuestas 
por el Mtro. Santos Alonso Morales Muñoz, director del ICSA, se realizó el 
Primer Encuentro de Experiencias Educativas Inspiradoras y Buenas Prácti-
cas de las Academias que tuvo como objetivo:

Visibilizar y compartir experiencias transferibles, sustentables e inno-
vadoras que por sus atributos estimulen y fortalezcan el trabajo co-
laborativo al interior de las academias del ICSA, en el marco de las 
funciones señaladas en el Reglamento de las Academias y las metas 
declaradas en el Plan Institucional de Desarrollo de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez. (UACJ, 2020, p. 2)

En el contexto educativo, con la noción de “buenas prácticas” se alude 
a aquellas iniciativas, políticas o modelos de actuación exitosos que mejoran 
los procesos académicos y los resultados pedagógicos (UNESCO, 2009). En 
el marco del encuentro estas prácticas educativas se distinguen por ser inno-
vadoras, porque mejoran una acción a través de soluciones nuevas o creativas; 
efectivas, en tanto demuestran un impacto positivo y tangible en el contex-
to de intervención; sostenibles, pues se mantienen en el tiempo y producen 
efectos duraderos; replicables, porque sirven como modelo para desarrollar 
iniciativas similares en otros lugares; transversales, al ser resultado del trabajo 
interdisciplinar; participativas, ya que en su diseño y realización se implica a 
los integrantes de la academia; y comprometidas con la justicia social, dada 
su sensibilidad ante la lucha contra la desigualdad.

Desde la comisión organizadora, conformada por un grupo de docen-
tes adscritos a los cuatro departamentos del ICSA —a quienes agradecemos 
su valioso y generoso apoyo: Mtro. Salvador Aníval Ochoa Ramírez, Depar-
tamento de Ciencias Administrativas; Dr. Hugo Manuel Camarillo Hinojoza, 
Departamento de Ciencias Jurídicas; Dr. Sergio Pacheco González, Departa-
mento de Ciencias Sociales; Dra. Ma. Lourdes Tiscareño Arroyo, Departa-
mento de Humanidades— y el Consejo de Academias, la intención atiende 
a la necesidad de socializar el trabajo colegiado que se realiza en las acade-
mias. La invitación al encuentro se fundamenta en el supuesto de que hacer 
visible aquellas acciones que se distinguen por su excelencia y la capacidad 
de transferencia a otros contextos contribuye a incrementar la calidad del 
trabajo, compartir los aprendizajes, impulsar la búsqueda de nuevas y mejores 
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alternativas a problemas y necesidades comunes, mejorar la imagen interna 
y externa de la universidad, tender puentes entre la investigación y la vincu-
lación, y orientar el desarrollo de nuevas propuestas. En conjunto, estimula 
la reflexión y la generación de conocimiento socialmente útil (Gradaille y 
Caballo, 2015).

El encuentro se llevó a cabo el 29 de enero de 2021 a través de la pla-
taforma virtual institucional. En el presente libro se comparten las contri-
buciones presentadas por las diferentes academias; por ello, su organización 
atiende a los seis ejes señalados en la convocatoria. Los cinco primeros ejes 
responden a las funciones normativas de las academias: actualización, eva-
luación, formación, investigación y vinculación; a los que se agregó un sexto 
eje: incertidumbre, en correspondencia a la insólita experiencia docente en 
escenarios de emergencia sanitaria. Posterior a la publicación de la convoca-
toria se recibieron once aportaciones que fueron presentadas en el encuentro: 
seis se exponen en las siguientes páginas para ser valoradas, cuestionadas y 
apropiadas por otras academias. Así, tenemos enfrente textos con experien-
cias diferenciadas que tienen en común el quehacer de las academias en una 
universidad pública con procesos institucionales específicos y un contexto 
externo al que buscan responder a través de su trabajo educativo.

El eje de actualización incluye dos tareas clave: “participar en activi-
dades de análisis, revisión, diseño y evaluación de planes de estudio y pro-
gramas de asignaturas de su área de competencia” (Cervantes, 2020, p. 141); 
y “proponer el programa, carácter, contenido y forma de evaluación de cada 
una de las asignaturas de los campos o disciplinas de su competencia” (p. 141). 
En este se recibieron prácticas —propuestas, experiencias, estrategias, recur-
sos, actividades o metodologías— por implementarse o implementadas por 
las academias que inciden/incidieron favorablemente en la pertinencia y ac-
tualización curricular. Los doctores Sergio Pacheco González y Jesús Alberto 
Rodríguez Alonso presentan el capítulo “Trabajo cooperativo y colaborativo 
en la actualización de cartas descriptivas”, realizado por la Academia de In-
vestigación Social y Vinculación.

En el eje de formación, orientado a “promover la superación académi-
ca de sus miembros [y] asesorar en el área o disciplina de su competencia, a 
los programas, departamentos o dependencias de la Universidad que lo so-
liciten” (Cervantes, 2020, p. 142), se pidieron prácticas por implementarse o 
implementadas por las academias para mejorar los procesos de enseñanza y 
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aprendizaje a través de la formación de sus miembros o del personal acadé-
mico de los programas, departamentos o dependencias de la Universidad. La 
Dra. Fany Thelma Solís Rodríguez y el Mtro. Miguel Ángel Maldonado Mi-
randa presentan el capítulo “Modelo de aprendizaje del idioma inglés en la 
Licenciatura de Administración de Empresas”, elaborado en la Academia de 
Producción.

En el eje de vinculación, entendido como aquel dedicado a “propi-
ciar el trabajo interdisciplinario y polifuncional del personal académico en 
proyectos departamentales o institucionales[…] [y p]articipar en proyectos de 
extensión y servicio a la comunidad[…], de vinculación y de servicios de con-
sultoría a los sectores productivo y social” (Cervantes, 2020, p. 141), se reci-
bieron prácticas por implementarse o implementadas por las academias para 
fortalecer las interacciones entre universidades o la relación universidad-so-
ciedad-trabajo, o que impulsaron el desarrollo del binomio academia-em-
presa. Primero, la Dra. Gabriela Velasco Rodríguez y Janette Cecilia Nevarez 
Sanchez comparten el capítulo “Proceso de aprendizaje experiencial y com-
petencias en la Academia de Mercadotecnia”, realizado por la Academia de 
Mercadotecnia. Luego, las doctoras Ma. Lourdes Tiscareño Arroyo y Yeshica 
Anneliese Márquez Melchor presentan el texto “Proceso de fortalecimiento 
del eje académico de capacitación en la Licenciatura en Educación”, elabo-
rado por la Academia de Capacitación Educativa, Industrial y Empresarial.

Finalmente, el eje de incertidumbre se añadió con la intención de re-
cuperar las prácticas por implementarse o implementadas por las academias 
para enfrentar los desafíos derivados del periodo de contingencia sanitaria. 
El Dr. Carlos Urani Montiel Contreras y el Mtro. Ulises Adonay Guzmán 
Hernández presentan el capítulo “Filología digital durante el confinamiento: 
Nellie Campobello, la adivinadora de la frontera”, realizado por la Academia 
de Literatura. Por último, la Dra. Claudia Teresa Domínguez Chavira, el Dr. 
Fernando Sandoval Gutiérrez y la Dra. Patricia Islas Salinas comparten el 
texto “Estrategias docentes resilientes en contingencia sanitaria en un pro-
grama de pregrado”, elaborado por la Academia de Humanidades.

A manera de balance, el presente libro cierra con el capítulo “El trabajo 
académico en la UACJ: entre la colegialidad y la virtualidad”, en donde se 
reflexiona acerca de la colegialidad como un rasgo inherente al trabajo de las 
academias. El asunto central gira en torno al uso de la plataforma Didactikón, 
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se describe desde la sistematización de experiencias educativas con base en la 
analogía de un viaje inacabado en seis estaciones.

La adversidad, ahora en forma de pandemia, puede ser un aconteci-
miento disruptivo en la historia de la universidad, en general, y de la docen-
cia, en particular. En la trayectoria de las IES, destaca el caso de la Univer-
sidad de Cambridge que en solo dos ocasiones ha tenido que clausurar sus 
puertas: en 1665, por causa de la peste negra, y en 2020 ante la pandemia 
por COVID-19. Durante el primer confinamiento, “Isaac Newton tuvo que 
volver a Woolsthorpe Manor, su hogar. Un día, sentado en el jardín, vio caer 
una manzana que le inspiró para formular su teoría de la gravitación uni-
versal” (UNESCO IESALC, 2020, p. 12). En la UACJ, el anhelo es convertir 
este periodo de incertidumbre en una oportunidad para aprender, dialogar 
y construir en colectivo la universidad que la región necesita. Quizá, la falta 
de certezas permita generar las respuestas y motivar las acciones hacia un 
mundo más humano.

Dra. Evangelina Cervantes Holguín
Secretaria del Consejo de Academias

Julio de 2021

Referencias

Cervantes, E. (2020). La academia: desafíos y oportunidades hacia la colegia-
lidad docente. En P. R. Gutiérrez Sandoval (Coord.), Hacia la construc-
ción de una nueva agenda educativa: docentes (pp. 137-176). UACJ. https://
elibros.uacj.mx/omp/index.php/publicaciones/catalog/book/176

Gradaille Pernas, R., y Caballo Villar, M. B. (2015). Las buenas prácticas como 
recurso para la acción comunitaria: criterios de identificación y bús-
queda. Contextos educativos. Revista de Educación, (19), 75-88. https://doi.
org/10.18172/con.2773

Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en Amé-
rica Latina y el Caribe. (2020, 13 de mayo). COVID-19 y educación su-
perior: De los efectos inmediatos al día después. Análisis de impactos, respues-
tas políticas y recomendaciones. UNESCO IESALC. https://www.iesalc.
unesco.org/wp-content/uploads/2020/05/COVID-19-ES-130520.pdf 

UNESCO. (2009). Buenas prácticas para una educación de calidad. UNESCO.

https://elibros.uacj.mx/omp/index.php/publicaciones/catalog/book/176
https://elibros.uacj.mx/omp/index.php/publicaciones/catalog/book/176


Evangelina Cervantes Holguín
Coordinadora

16

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. (2020). Primer Encuentro de Expe-
riencias Educativas Inspiradoras y Buenas Prácticas de las Academias. Con-
vocatoria. https://issuu.com/ccdcdmuacjcu/docs/encuentro_de_expe-
riencias_educativas_feb_25_2020 

_____. (2021). Boletín Estadístico 01/2021. Dirección General de Servicios Aca-
démicos. https://www.uacj.mx/ServiciosAcademicos/documentos/
boletin1-12012021.pdf 

https://issuu.com/ccdcdmuacjcu/docs/encuentro_de_experiencias_educativas_feb_25_2020
https://issuu.com/ccdcdmuacjcu/docs/encuentro_de_experiencias_educativas_feb_25_2020


Experiencias educativas inspiradoras • El trabajo de las academias en la UACJ

17

ACTUALIZACIÓN
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Trabajo cooperativo 
y colaborativo en la 

actualización de cartas 
descriptivas

Sergio Pacheco González1

Jesús Alberto Rodríguez Alonso2

Este trabajo presenta la experiencia que la Academia de Investi-
gación Social y Vinculación desarrolló a lo largo de dos años de 
trabajo (2019-2020). Se reflexiona sobre la importancia de que 
sus actividades se desarrollen desde la perspectiva del trabajo 

cooperativo y colaborativo, mostrando los logros que alcanzó a partir de la 

1 Profesor investigador del Departamento de Ciencias Sociales del Instituto de Ciencias So-
ciales y Administración de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Correo electrónico: 
sergio.pacheco@uacj.mx 
2 Profesor investigador del Departamento de Ciencias Sociales del Instituto de Ciencias So-
ciales y Administración de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Correo electrónico: 
jerodrig@uacj.mx 
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Sergio Pacheco González
Jesús Alberto Rodríguez Alonso

realización de diversos talleres para la actualización de cartas descriptivas del 
eje metodológico del Programa de Licenciatura en Sociología (PLS). Se des-
taca la vinculación entre los logros y las características del trabajo cooperativo 
y colaborativo que sustentaron el proceso.

Las academias, indica el artículo 2 del Reglamento de las Academias 
vigente en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), “son, por ex-
celencia, espacios de encuentro entre pares, con igualdad de derechos para 
todas y todos sus miembros, para proponer, analizar, discutir y evaluar el que-
hacer académico en su campo de competencia”. Entre sus funciones, señala el 
artículo 20, se encuentra: “Actualizar y proponer el programa, carácter, con-
tenido y forma de evaluación de cada una de las asignaturas de los campos o 
disciplinas de su competencia”. 

En este texto, se da cuenta de las actividades de la Academia de In-
vestigación Social y Vinculación que tuvieron por objeto, precisamente, dis-
cutir y evaluar el eje metodológico del PLS, del cual forman parte las y los 
docentes que integran la academia. A partir de esa actividad primera, se de-
cidió llevar a cabo el proceso de actualización de las cartas descriptivas de 
las asignaturas que integran este eje. Se programaron y realizaron diversos 
talleres para cumplir con lo propuesto: asegurar la coherencia y congruencia 
de los contenidos de las asignaturas. El objetivo articulador fue que las y los 
estudiantes, al concluir su proceso formativo en este eje, cuenten con las ca-
pacidades y habilidades para realizar una investigación con rigor científico 
que les posibilite desarrollar una tesina.

Se consideró que al ser asignaturas seriadas, donde acreditar una cons-
tituye un requisito para cursar la siguiente, se debía garantizar un seguimien-
to evolutivo y evaluativo del desempeño de la o el estudiante del PLS, con el 
fin de que al egresar como socióloga o sociólogo cuente con las competencias 
suficientes para el diseño, aplicación, análisis y difusión de una investigación 
científica, ya sea cuantitativa, cualitativa o mixta.

Para la exposición de este proceso de trabajo cooperativo y colabora-
tivo, así como de su importancia al interior del PLS, se hace una descripción 
de los vínculos entre el PLS y su eje metodológico con el modelo educativo 
de la institución. A continuación, se da cuenta de algunos de los criterios 
reglamentarios que sustentan las actividades de las academias para describir 
el proceso que siguió al cambio de nombre de la academia, el cual inició con 
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el Taller de Revisión del Eje Metodológico del Programa de Sociología, reali-
zado los días 1, 8, 15 y 22 del mes de febrero de 2019. 

En el apartado “La experiencia del trabajo cooperativo y colaborati-
vo”, se define el trabajo cooperativo y se caracteriza el trabajo colaborativo, 
destacando por qué implican un fuerte compromiso individual que requiere 
asumir la responsabilidad de lo que se produce y un cuidadoso proceso en el 
que se privilegia el consenso en la toma de decisiones. Se precisan los apren-
dizajes obtenidos y se hace una valoración de sus resultados.

En el último apartado, se da cuenta de algunas reflexiones sobre esta 
experiencia, una de las cuales afirma que es evidencia de que, en efecto, se pue-
de trabajar juntos y alcanzar objetivos cuando se asume una perspectiva cola-
borativa y se trasciende la concepción del trabajo en equipo. Se espera tam-
bién, que esta práctica pueda ser valorada, adoptada, adaptada o compartida 
por otras academias. Al final del documento se listan las referencias utilizadas.

No se puede concluir esta introducción sin reconocer y agradecer la 
participación de las y los docentes que participaron en uno o varios de los 
talleres que se llevaron a cabo durante los años 2019 y 2020, tanto de manera 
presencial como virtual, al irrumpir en nuestras vidas la contingencia sani-
taria que provocó el COVID-19. Sin ellas y ellos cualquier esfuerzo hubiera 
resultado insuficiente: Dra. Gabriela Flores Balbuena, Dra. Leticia Castillo 
Quiñonez, Dr. Iván Roberto Álvarez Olivas, Dra. María Eugenia Garduño 
López, Dr. Nolberto Acosta Varela, Dra. Georgina Martínez Canizales, Lic. 
Jesús Alejandro Sapién Méndez, Dr. José de Jesús Cortés Vera, Mtra. Celina 
Alvarado Gamiño, Mtro. José Roberto Hernández Fuentes, Mtra. Pilar Casti-
llo Cuevas, Mtra. Elda Berenice Aguilar Rodríguez.

Programa de Licenciatura en Sociología y su eje 
metodológico

El PLS de la UACJ nace el mes de septiembre de 1985 por aprobación del H. 
Consejo Universitario, como un esfuerzo por llenar el vacío existente respec-
to a estudios científicos, profundos y sistemáticos sobre la sociedad juarense 
y sus peculiaridades que la hacían y hacen visualizarse como un gran “labora-
torio social” (Benítez, s.f.; Murillo, 2019).

De acuerdo con el modelo educativo de la UACJ (2002), los progra-
mas educativos que se imparten en esta institución se estructuran con base 
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en niveles, tipos de formación y ejes formativos. Las asignaturas se agrupan 
en tres niveles dentro del mapa curricular de los programas académicos, los 
cuales se pueden definir como:

a) Principiante. Conjunta las asignaturas de las disciplinas funda-
mentales que proporcionan la base cognoscitiva de un programa 
académico, nivel que a su vez se convierte en prerrequisito de las 
materias especializadas.

b) Intermedio. Es el grupo de materias que provee los conocimientos, 
las habilidades y el dominio necesarios para el desempeño profe-
sional.

c) Avanzado. Las asignaturas de esta fase integran los conocimientos 
adquiridos en los niveles previos, permite el vínculo entre la for-
mación académica y el ejercicio profesional.

El conjunto de programas académicos tiene tres enfoques a través de 
sus unidades de aprendizaje que buscan desarrollar egresadas y egresados con 
formación integral, es decir, propician una preparación general en ciencias 
básicas y aplicadas del conocimiento, así como una formación cultural que 
permita a la persona un ejercicio profesional holístico, una formación básica 
integrada con materias de las ciencias y disciplinas básicas en las que se sus-
tenta la profesión, y una visión humanística conformada por asignaturas para 
el desarrollo humano, como la cultura física y la apreciación de las artes.

Lo anterior está enfocado al dominio de diversos aprendizajes que 
debe tener el alumnado sobre su disciplina y las que se relacionan con su 
carrera, de tal manera que se dé la integralidad en su formación, para ello 
debe dominar la disciplinariedad, es decir, los paradigmas científicos de la 
disciplina donde se ubica su carrera. Asimismo, debe considerarse la inter-
disciplinariedad, representada por las materias de disciplinas científicas rela-
cionadas con su carrera, las cuales le permiten tener una visión integral de su 
profesión; para finalmente lograr una transdisciplinariedad, que conlleva el 
desarrollo de saberes de otras disciplinas, los cuales puede aprender tomando 
materias de otros departamentos académicos de la universidad, con el fin de 
alcanzar una formación más integral.

Lo antes descrito se logra a través del desarrollo de los ejes formativos, 
directrices de los saberes que debe adquirir el alumnado y base para organizar 
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la currícula del programa de estudios, estos dan sentido a la operación peda-
gógica didáctica del modelo educativo. A saber, dichos ejes son:

a) Simbólico. Favorece el dominio y el desarrollo de la estructura del 
pensamiento formal.

b) Heurístico. Permite el aprendizaje y el desarrollo de paradigmas, 
modelos, procesos y metodologías adecuadas a la formación para 
la búsqueda, indagación, investigación y creación de conocimiento.

c) Técnico. Está dirigido al dominio y desarrollo de habilidades y 
destrezas, al manejo de procedimientos, técnicas e instrumentos y 
a la solución de problemas prácticos.

d) Crítico. Las materias que lo integran buscan el dominio y desa-
rrollo de referencias valorativas y principios para que el alumno 
evalúe y oriente la transformación de su realidad.

e) Autodesarrollo. Parte del programa que permite el desarrollo de 
aspectos psicológicos del crecimiento de las sensibilidades y voca-
ciones existenciales del alumno.

El eje metodológico en el Programa de Licenciatura en Sociología

El PLS se estructura en esos ejes, sin embargo, este ejercicio se enfoca en el eje 
metodológico. Es importante señalar que este eje se conforma con dos de los 
planteados en el modelo educativo de la UACJ: heurístico y técnico, es decir, 
busca lograr aprendizajes de los paradigmas, modelos, procesos y metodolo-
gías enriquecidos por las habilidades y destrezas en el manejo de técnicas e 
instrumentos.

La primera asignatura del eje metodológico es Técnicas de Investiga-
ción Documental, cuyo propósito es la aplicación de las técnicas y estrategias 
de la investigación documental en el abordaje, construcción y desarrollo de 
un problema específico a través de la elaboración de un trabajo académico 
escrito, con la finalidad de promover la autogestión, el pensamiento crítico 
y la dimensión ética en su proceso de aprendizaje. La segunda asignatura es 
Metodología de las Ciencias Sociales, en la que se busca que las y los estu-
diantes comprendan la lógica del proceso de generación del conocimiento 
científico, las estrategias, los métodos y las técnicas de investigación de las 
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ciencias sociales para la elaboración de un protocolo de investigación. Las dos 
materias antes descritas se encuentran en el nivel principiante del programa. 

Posteriormente, en el tercer semestre se imparten simultáneamente 
las asignaturas de Técnicas de Investigación Social Cuantitativa I y Técnicas 
de Investigación Social Cualitativa I. El propósito de la primera es que el 
estudiantado comprenda la encuesta como técnica de investigación, elabore 
cuestionarios y analice descriptivamente los datos obtenidos. Respecto a la 
segunda, se enseñan las bases de las técnicas de investigación cualitativa y se 
ejercitan las técnicas de la observación y la entrevista en sus diferentes mo-
dalidades. De forma consecutiva y seriada, se imparten las asignaturas Técni-
cas de Investigación Social Cuantitativa II y Técnicas de Investigación Social 
Cualitativa II. La primera tiene como propósito que las y los estudiantes uti-
licen la encuesta como técnica de investigación, hagan uso de otras fuentes 
de datos y realicen inferencias con los datos obtenidos. En tanto que Técnicas 
de Investigación Social Cualitativa II busca que se ejerciten las técnicas de 
grupos focales, grupos de discusión y talleres de consulta, y utiliza un software 
para la sistematización y el análisis de datos cualitativos. Las cuatro materias 
antes descritas se encuentran en el nivel intermedio del programa.

Finalmente, en el nivel avanzado del PLS se encuentran el Taller de 
Investigación Sociológica I y Taller de Investigación Sociológica II. A través 
de la primera asignatura se pretende que las y los estudiantes construyan su 
protocolo de investigación con un tema de perspectiva sociológica, mientras 
que en el segundo taller se da seguimiento a su protocolo para que se traduz-
ca en una investigación con rigor científico y exista la posibilidad de desarro-
llar una tesina.

Es importante señalar que estas asignaturas están seriadas, es decir, 
haber cursado el curso previo es un requisito para poder cursar el posterior, 
con ello se garantiza un seguimiento evolutivo y evaluativo del desempeño 
de la o el estudiante del PLS. Lo anterior posibilita que al egresar, la socióloga 
o el sociólogo cuente con las competencias suficientes para el diseño, aplica-
ción, análisis y difusión de una investigación científica, ya sea cuantitativa, 
cualitativa o mixta. 
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Academia de Investigación Social y Vinculación

El Reglamento de las Academias de la UACJ (2014), indica cuáles son los 
criterios para la composición, organización y funcionamiento de estas. Entre 
sus funciones, el artículo 20 señala las siguientes.

I. Analizar los procesos y resultados de la actividad académica con el 
fin de identificar e intervenir en los factores que la afectan, así como 
proponer proyectos alternativos.
II. Participar en actividades de análisis, revisión, diseño y evaluación 
de planes de estudio y programas de asignaturas de su área de compe-
tencia. […]
VII. Actualizar y proponer el programa, carácter, contenido y forma de 
evaluación de cada una de las asignaturas de los campos o disciplinas 
de su competencia.

Partiendo de lo expuesto, el 21 de septiembre de 2018 la Academia de 
Investigación y Vinculación decidió cambiar su nombre a Academia de Inves-
tigación Social y Vinculación, con el objetivo de precisar que las actividades 
formativas propias del eje metodológico del PLS, del que forma parte el perso-
nal docente que la integra, priorizan el enfoque propio de esta área disciplinar. 

La decisión fue precedida por la reflexión colectiva que indicó la ne-
cesidad de realizar algunas modificaciones en los contenidos de las cartas 
descriptivas, a fin de procurar evitar la reiteración de contenidos, fortalecer la 
coherencia entre asignaturas y facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

En consecuencia, se decidió, entre otras actividades, realizar el Taller 
de Revisión del Eje Metodológico del Programa de Sociología (TREMPS), 
los días 1, 8, 15 y 22 del mes de febrero de 2019. Su propósito consistió, to-
mando en consideración que el PLS estaría en proceso de reacreditación, en 
“aportar elementos para la mejora, actualización e integralidad de la currícula 
del eje metodológico, que sea soporte para la reacreditación del programa 
ante la Asociación para la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales, 
A. C. (ACCECISO)”.
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En el mismo sentido, sus objetivos fueron los siguientes: 

1. Identificar y distinguir los contenidos propios de cada asignatura. 
2. Analizar la congruencia temática y de contenidos, de acuerdo con 

sus antecedentes y consecuentes. 
3. Actualización de contenidos y tiempos estimados. 
4. Actualizar las cartas descriptivas del eje metodológico.

El taller logró cumplir con sus objetivos, si bien en esta oportunidad 
solo se revisó y actualizó la carta descriptiva de la asignatura Metodología de 
las Ciencias Sociales, además de realizar algunas observaciones y sugerencias 
a la correspondiente a Técnicas de Investigación Documental (esta última 
tiene su propia academia, de la que se obtuvo la participación de algunas y 
algunos docentes).

Lo relevante de esta experiencia, que dio pie a lo que expondremos 
más adelante, consiste, en primer lugar, en que definió el conocimiento base 
para orientar el desarrollo de las asignaturas consecuentes, a las que se hizo 
mención en el apartado previo. Además, delineó el programa de acciones que 
la academia debía cumplir a fin de lograr el propósito que se había impuesto 
al momento de decidir llevar a cabo el taller referido.

Así, la academia optó por realizar talleres consecutivos con el propósi-
to específico de continuar con la revisión y actualización de las cartas descrip-
tivas del eje metodológico, así como llevar a la práctica la propuesta de ela-
borar antologías para cada asignatura. Ambos se han realizado, con los logros 
y las limitaciones que se derivan en consideración a los tiempos disponibles 
para la participación de las y los académicos. Para comprender el escenario 
en el que estos esfuerzos se realizan, es pertinente recuperar las disposiciones 
establecidas en el Reglamento de las Academias de la UACJ (2014). En prin-
cipio, indica su artículo 2:

Las academias son, por excelencia, espacios de encuentro entre pares, 
con igualdad de derechos para todas y todos sus miembros, para pro-
poner, analizar, discutir y evaluar el quehacer académico en su campo 
de competencia; son organismos de consulta y apoyo de los departa-
mentos y programas académicos de la Institución.



27

Trabajo cooperativo y colaborativo en la actualización de cartas descriptivas

Estos encuentros son posibles tanto por las disposiciones normativas, 
como por el entorno académico y, prioritariamente, por la disponibilidad del 
personal académico. Por una parte, se prevé que el personal académico que 
las integren pertenezca a “áreas de conocimiento o disciplinas afines, inde-
pendientemente del departamento, programa o dependencia de su adscrip-
ción.” (artículo 4). No obstante, lo usual en las academias—este es el caso de 
la Academia de Investigación Social y Vinculación— es que participen quie-
nes forman parte del mismo programa educativo o, cuando más, del mismo 
departamento dentro del instituto al que se encuentran adscritos.

Esto es así, en tanto el artículo 7 de ese mismo reglamento es flexible 
en cuanto a la adhesión a una u otra academia, dado que “[l]os académicos 
y académicas podrán participar temporalmente en un máximo de tres aca-
demias, pero deberán estar adscritos al menos a una”. Además, la membresía 
no requiere ser amplia, bastan cinco integrantes para poder constituir una 
academia, si bien dependerá de la autorización de las autoridades académi-
co-administrativas su formalización.

No obstante, se había impuesto que la integración de la Academia de 
Investigación Social y Vinculación contase solo con personal académico que 
estuviera en el semestre respectivo impartiendo alguna de las asignaturas del 
eje metodológico, lo que significaba un proceso constante de inclusión y ex-
clusión que dependía de la asignación de materias, en contraposición a lo 
dispuesto en el artículo 7. Esto incide en uno de los retos a los que se enfrenta 
cada academia: lograr la asistencia y participación del personal académico.

Con relación a las sesiones mensuales ordinarias, el primer obstáculo 
radica en disponer en común de un par de horas para tomar acuerdos y dar se-
guimiento a estos. El segundo, más complejo, es disponer de tiempo adicional 
a este para llevar a cabo las tareas que se definen en las sesiones ordinarias y 
eventualmente en las extraordinarias, situación que resulta inequitativa para 
el personal académico que no cuenta con medio tiempo o tiempo completo, 
y que aplica tanto para sesiones presenciales como virtuales.

Esta academia enfrentó también, por diversas razones, entre las que se 
cuenta el disfrute de años sabáticos, la disminución de la participación de aca-
démicos y académicas. A pesar de ello, las actividades planeadas para alcan-
zar los objetivos previstos se realizaron gracias a la disposición del personal 
académico, que destinó al menos tres horas a la semana para, de manera co-
laborativa y cooperativa, abordar una a una las cartas descriptivas pendientes 
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de revisión y actualización. Las primeras sesiones, desarrolladas en los meses 
de enero, febrero e inicios de marzo de 2020, fueron presenciales. La segunda 
fase se desarrolló de manera virtual a través de la plataforma Teams y con-
cluyó en diciembre del mismo año. Una tercera fase continuará en la misma 
modalidad durante el primer semestre de 2021, deberá concluir al revisar y 
actualizar las dos cartas descriptivas aún pendientes al cerrar 2020.

Una actividad en proceso es la elaboración de antologías que tuvo ini-
cio a mediados del segundo semestre de 2020 en el Taller para la Elaboración 
de Antologías. A este, además del personal académico que venía participando, 
se incorporaron académicas de otro programa educativo del Departamento 
de Ciencias Sociales. En esta tarea, nuevamente es de resaltar la disposición 
de quienes asumieron la responsabilidad de no solo integrar los textos que 
se consideran base del proceso formativo de cada asignatura, sino de llevar a 
cabo la transcripción de cada fuente e incorporar actividades, viñetas y datos 
biográficos de las y los autores de los capítulos y artículos seleccionados. De 
lo que ha significado esta experiencia trata el apartado siguiente.

La experiencia del trabajo cooperativo y colaborativo

Las actividades descritas fueron desarrolladas en la Academia de Investiga-
ción Social y Vinculación del PLS durante el periodo 2019-2020. Todas ellas 
contaron con una perspectiva que consideró en todo momento que la estra-
tegia pertinente consistía en desplegar los esfuerzos mediante el trabajo coo-
perativo y colaborativo, en el entendido de que si bien “cooperar significa tra-
bajar juntos para alcanzar objetivos compartidos” (Johnson y Johnson, 1991, citado 
en Azorín, 2018, p. 184), esta disposición no es suficiente para una actividad 
como la que se planteó. Se consideró que el trabajo colaborativo implica un 
fuerte compromiso individual, asumir la responsabilidad de lo que se produce 
y un cuidadoso proceso en el que se privilegia el consenso en la toma de de-
cisiones. Esto no siempre se logra, mas la interacción que requieren tanto la 
colaboración como la cooperación asegura que aun a los acuerdos por mayoría 
les precederá un proceso deliberativo y analítico que reduce la incertidumbre 
sobre los beneficios y la calidad de lo que se genera o construye.

Como se indicó, una de las características del trabajo en academias 
consiste en que las posibilidades de coincidencia en horarios y espacios de 
trabajo en común entre el personal docente se encuentran delimitadas en 
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virtud de las diversas actividades que les corresponde realizar. Así, el logro 
de avances en tareas específicas, como las que aquí se relatan, requiere de la 
cooperación, pues “estimula y exige la igualdad de oportunidades, en donde 
todos sus componentes tienen un papel de relevancia y en donde cada cual es 
reconocido como participante valioso” (Azorín, 2018, p. 187), características 
que son consustanciales a las academias, formas de organización entre pares 
que aportan sus conocimientos y experiencia para el logro de sus fines.

A semejanza del aprendizaje colaborativo (Durán, 2015, citado en Azo-
rín, 2018, p. 183), la experiencia que se narra, en tanto es decidida y realizada 
por quienes en ella participan, comparte las características siguientes: las y los 
participantes disponen de las habilidades sociales necesarias para trabajar en 
equipo y organizan la interacción dentro del grupo, la cual se mantiene por la 
motivación que los anima.

En este sentido, Fidalgo (2011), indica sobre el trabajo en equipo: “Es 
un tipo de trabajo cooperativo, donde se requieren unos niveles muy altos de 
coordinación, planificación e interacción.” Además de estas características, 
demanda “asunción de roles, compromiso, responsabilidad, confrontación de 
ideas, debate y por supuesto conocimientos de cómo se desarrolla el trabajo 
en equipo”, entre otras.

De igual manera, Cecilia de la Puente (2018) destaca, en su revisión de 
las publicaciones que abordan los conceptos de aprendizaje colaborativo y 
cooperativo en educación, las características del aprendizaje colaborativo que 
se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1.  
Características del aprendizaje colaborativo

Interactividad.
Heterogeneidad de los componentes del grupo.
Familiaridad entre los miembros del grupo.
Sincronía de la interacción.
Concepción compartida de un problema.
Tiene en cuenta el aprendizaje individual posterior.
La negociación de significados es un proceso.
La comunicación y la negociación son claves.

CONTINÚA...
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Estructura de diálogo más compleja.
Se despierta la motivación de todos los integrantes.
Aumenta la seguridad en sí mismo.
Incentiva el desarrollo del pensamiento crítico.
Fortalece el sentimiento de solidaridad y respeto mutuo.
Disminuye los sentimientos de aislamiento.
Confronta opiniones.
Comparte conocimientos.
Orgullo de pertenecer al grupo.
Intersubjetividad de los conocimientos.
Es necesario contemplar la aparición de conflictos.
Interacción conceptual.

Nota. Tomado de De la Puente (2018, p. 13).

De acuerdo con la experiencia vivida, se puede afirmar que, en efecto, 
estas características estuvieron presentes en el desarrollo de las actividades 
que tuvieron los siguientes resultados.

En un primer taller, realizado en el mes de febrero de 2019 en colabo-
ración con la Academia de Técnicas de Investigación Documental, se priorizó 
la coherencia y seriación de los contenidos del eje metodológico del PLS, de 
manera tal que, en la progresión de los estudios y en la evidencia final de 
estos, las y los estudiantes dieran muestra de la apropiación de los conoci-
mientos y el desarrollo de las habilidades de investigación que su profesión 
demanda, con respeto, responsabilidad, honestidad e integridad académica.

Los posteriores talleres semestrales para la actualización de cartas des-
criptivas del eje metodológico se realizaron en los semestres enero-junio y 
agosto-diciembre de 2020 solo con integrantes de la Academia de Investi-
gación Social y Vinculación, mientras que el Taller para la Elaboración de 
Antologías se llevó a cabo en el segundo semestre de 2020 con integrantes 
de la academia y docentes de otro programa educativo del Departamento de 
Ciencias Sociales.

El proceso de trabajo requirió de sesiones semanales de tres horas en 
las que se analizó y discutió la pertinencia de los contenidos, las referencias 
y las actividades de cada asignatura. Se ponderaron los tiempos y se definie-
ron las sesiones u horas clase que se requerían para cubrir los contenidos de 
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cada asignatura, de acuerdo con lo dispuesto en el formato institucional que 
alimenta el Sistema Único de Diseño Curricular (SUDIC).

Como se indicó, la meta prevista consistió en revisar y actualizar la 
totalidad de las cartas del eje metodológico y elaborar las antologías corres-
pondientes a cada asignatura. Hasta el desarrollo del Primer Encuentro de 
Experiencias Educativas Inspiradoras y Buenas Prácticas de las Academias 
(enero de 2021), se actualizaron las cartas descriptivas de las asignaturas Me-
todología de las Ciencias Sociales, Taller de Investigación Sociológica I y Téc-
nicas de Investigación Social Cualitativa I. En proceso se encuentran cinco 
antologías en las que se están integrando textos y actividades. Además, como 
parte de las tareas de la academia, se validaron las cartas descriptivas de Taller 
de Escritura y Técnicas de Investigación Social Cuantitativa I.

Los aprendizajes que se lograron en este proceso se muestran en la 
Tabla 2 y dan cuenta de la importancia del proceso deliberativo que exige el 
desarrollo de actividades como esta que se comparte. Al respecto, baste con-
siderar que, como resalta el refrán “cada maestrillo tiene su librillo”, las y los 
docentes poseen en lo particular diversas estrategias, experiencias, referencias 
y modos de actuar; aun compartiendo la formación académica o impartiendo 
la misma asignatura con la guía de la misma carta descriptiva, no siempre 
ni necesariamente comparten perspectivas o preferencias sobre textos, acti-
vidades, relevancia de temas o contenidos específicos. De ahí la exigencia 
de la deliberación y la disposición para ejercer la capacidad de recuperar e 
integrar las aportaciones de quienes cooperan y colaboran, teniendo como 
base la revisión integral de los contenidos y saberes que las y los estudiantes 
deben lograr, y asumiendo como fin alcanzar el objetivo orientador que se 
definió como propósito del eje metodológico. Su esclarecimiento, pertinente 
es recordarlo, es producto de la colaboración con docentes de otra academia 
del programa educativo. También se destaca la viabilidad de la colaboración 
con docentes de otros programas en actividades que son comunes, como par-
ticipar en talleres para la elaboración de insumos para las propias asignaturas, 
como fue el caso del Taller para la Elaboración de Antologías.
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Tabla 2.  
Aprendizajes

Recuperar e integrar la diversidad de aportaciones de cada docente.
Desarrollo de trabajo cooperativo y colaborativo.
Revisión integral de los contenidos de las asignaturas y construcción de un objeti-
vo orientador para el eje metodológico.
Identificación de la viabilidad de que docentes de otros programas participen en 
las actividades de la academia, específicamente, en el Taller para la Elaboración de 
Antologías.

Sobre la valoración de los resultados de esta experiencia de trabajo 
cooperativo y colaborativo, la Tabla 3 da cuenta de aquellos que se conside-
ran relevantes. No está por demás indicar que el trasfondo de este esfuerzo 
implica un conjunto de aspectos cualitativos que le confieren la profunda sig-
nificación que posee. Esto representa un genuino interés por plantear un ob-
jetivo y una guía que aseguren la coherencia y congruencia entre asignaturas, 
por la actualización de los contenidos y las referencias bibliográficas, heme-
rográficas, electrónicas, así como por incrementar y fomentar la elaboración 
de recursos didácticos que fortalezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Tabla 3.  
Valoración de resultados

Se logró definir una guía temática para la elaboración de una evidencia de apren-
dizaje (teórica y práctica) en la formación metodológica de las y los estudiantes 
del programa, consistente en la elaboración y presentación pública de una tesina.
Tiene como base, además de los contenidos propios de cada asignatura, una guía 
compartida que cuenta con los criterios mínimos necesarios para realizar el diseño 
de la investigación.
Constituye un ejemplo de las virtudes del trabajo colaborativo y cooperativo de las 
y los docentes del PLS.
Las cartas actualizadas fueron registradas de acuerdo con lo dispuesto por la Di-
rección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa en el formato 
del SUDIC.
El Taller para la Elaboración de Antologías es evidencia de la perspectiva integral 
en que se basa esta práctica y de lo significativo de la misma desde la perspectiva 
de académicas y académicos, lo que se considera tendrá efectos positivos en la 
formación de las y los estudiantes.
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El debate, la discusión conceptual y la interacción que se estableció 
solo fueron posibles por la apertura al diálogo, la disposición a superar las 
resistencias propias y ajenas, así como el compromiso y la disciplina que re-
quirieron las horas invertidas en este esfuerzo. La cooperación fue esencial y 
un aprendizaje para quienes participaron en las sesiones tanto presenciales 
como virtuales. Trabajar juntos y alcanzar objetivos compartidos es posible.

La contingencia sanitaria causada por el COVID-19 impidió las sesio-
nes presenciales y desestabilizó tanto la vida cotidiana como la académica. 
No obstante, la motivación y la responsabilidad se mantuvieron vigentes. 
Contar con un empleo y un salario asegurado, sin duda constituyen una for-
taleza y una base desde la cual construir. Los recursos tecnológicos con que 
cuenta la UACJ, mismos que puso a disposición de la comunidad universita-
ria, brindaron la posibilidad de continuar, a través de la plataforma Teams, 
con las actividades sustanciales de la institución.

La familiaridad que se construye en el día a día se manifestó en las 
y los docentes participantes, lo que sin duda facilitó el proceso. El respeto 
y la disposición compartidos posibilitaron el reconocimiento de los mutuos 
saberes y la búsqueda de respuestas ante las dudas e inquietudes. El aprendi-
zaje obtenido constituye un beneficio que se suma a la satisfacción del logro 
alcanzado y a las evidencias que dan cuenta de lo construido.

Reflexiones

Las academias, como indica el artículo 2 de su reglamento, “son, por excelen-
cia, espacios de encuentro entre pares, con igualdad de derechos para todas 
y todos sus miembros, para proponer, analizar, discutir y evaluar el queha-
cer académico en su campo de competencia” (UACJ, 2014). Por lo tanto, se 
pueden concebir fundamentalmente como un espacio de responsabilidad y 
oportunidad donde las y los docentes interactúan y valoran las mejores estra-
tegias posibles para fortalecer su práctica; evalúan y actualizan contenidos de 
las asignaturas que imparten; proponen y, en su caso, desarrollan recursos o 
insumos para el desarrollo de sus actividades de enseñanza.

La experiencia descrita es una muestra de la potencialidad que las aca-
demias pueden desarrollar a través de un trabajo cooperativo y colaborativo, 
concebido como una labor que trasciende la tradicional concepción del tra-
bajo en equipo. Incluso supera los límites que se asignan o reconocen como 
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propios de una academia, pues favoreció la participación de las y los docentes 
de academias afines, condición que es coherente con una organización acadé-
mico-administrativa departamental.

En este sentido, consensar un objetivo articulador del eje metodológico 
del PLS posibilitó dinamizar las actividades de la Academia de Investigación 
Social y Vinculación, lo que derivó en la realización de tres talleres semestrales 
para la revisión y actualización de las cartas descriptivas de Metodología de 
las Ciencias Sociales, Técnicas de Investigación Social Cualitativa I y Técnicas 
de Investigación Social Cuantitativa I, esto impulsó un proceso de trabajo que 
se continuó en 2021 con la revisión de las cartas descriptivas pendientes de 
actualizar. También al definir el objetivo articulador, se logró identificar qué 
contenidos de la asignatura Técnicas de Investigación Documental requerían 
ser actualizados, con la finalidad de asegurar la coherencia del eje metodoló-
gico. 

Uno de los productos que permitirá consolidar los esfuerzos realiza-
dos consiste en la culminación de las antologías que ampliarán los recursos 
didácticos de las asignaturas referidas y sistematizarán el seguimiento de los 
aprendizajes de quienes se desempeñarán como sociólogas y sociólogos. Es 
pertinente reiterar la importancia del Taller para la Elaboración de Antolo-
gías que se pensó y desarrolló con esta finalidad.

El proceso del que se da cuenta requirió de un esfuerzo consistente 
y continuado por parte de las y los docentes; el diálogo, el debate, e incluso 
el cuestionamiento, tuvieron lugar en un marco de respeto y con plena con-
ciencia del objetivo que se perseguía. De ahí que una de las reflexiones que 
se pueden compartir es coincidente con las características tanto del trabajo 
cooperativo como del colaborativo: compromiso, responsabilidad, debate, in-
teractividad, concepción compartida de un problema, intersubjetividad de 
los conocimientos y de un diálogo respetuoso, aun en aquellos momentos 
en los que, como ya se indicó, es necesario contemplar la aparición de con-
flictos, como sucede cuando se pone en acto la “interacción conceptual”. Esta 
experiencia es evidencia de que, en efecto, “cooperar significa trabajar juntos 
para alcanzar objetivos compartidos” (Johnson y Johnson, 1991, citado en Azo-
rín, 2018, p. 184).

Se espera que esta práctica pueda ser valorada, adoptada, adaptada o 
compartida por otras academias, de manera tal que se enriquezca el “encuen-
tro entre pares, con igualdad de derechos para todas y todos sus miembros, 
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para proponer, analizar, discutir y evaluar el quehacer académico en su cam-
po de competencia” (UACJ, 2014).
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El presente capítulo es resultado del trabajo colegiado de los miem-
bros de la Academia de Producción del Programa de Administra-
ción de Empresas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
(UACJ), con ello se da cumplimiento a la función de analizar los 
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procesos y resultados de la actividad académica con el fin de identificar los 
factores que la afectan e intervenir en ellos, así como proponer proyectos 
alternativos.

El capítulo fue elaborado considerando algunos antecedentes estadís-
ticos y estudios acerca del nivel de inglés y su aprendizaje desde la enseñanza 
básica hasta las condiciones generales en la educación superior en México 
y en el mundo. Asimismo, se consultaron las minutas de las reuniones de la 
Academia de Producción para dar seguimiento a la discusión sobre la inclu-
sión del idioma inglés en las materias de la propia academia, así como los 
elementos derivados del ejercicio docente.

No obstante el esfuerzo realizado por la Academia de Producción al 
integrar el idioma inglés en las materias, este modelo aún presenta áreas de 
mejora, así como oportunidades de trabajo en la cuantificación y cualifica-
ción del nivel de inglés en los estudiantes, por lo que se plantea la necesidad 
de seguir trabajando desde la academia en su actualización para definir nue-
vas fuentes de información y datos estadísticos que permitan evidenciar el 
avance del modelo.

El capítulo está escrito a manera de ensayo. El desarrollo se divide en 
cuatro secciones. En la primera, se presenta un compendio de los resultados 
de distintos estudios procedentes de instituciones oficiales, asociaciones ci-
viles, así como publicaciones extranjeras que muestran la importancia del 
inglés en la trayectoria escolar y el empleo. En la segunda, se argumenta sobre 
el inglés como una competencia comunicativa en el proceso educativo. En la 
tercera, se abordan ciertos factores que intervienen en el aprendizaje de un 
idioma como el inglés. En la cuarta sección se describen cronológicamente 
los momentos decisivos de la estructuración e implementación del modelo 
de aprendizaje del idioma inglés en las materias propias de la Academia de 
Producción, mismos que constan en minutas y actas de la propia academia. 
Lo anterior, desde la experiencia de docentes que imparten las materias en 
inglés en sus aulas. Por último, se presenta la conclusión del capítulo.

El inglés en la trayectoria escolar y el empleo

¿Cómo califica sus conocimientos de inglés para comprender, escribir, hablar? 
Esta cuestión es parte de la batería de preguntas en la Encuesta Nacional 



41

Modelo de aprendizaje del idioma inglés en la Licenciatura de Administración de Empresas

de Inserción Laboral de los Egresados de la Educación Media Superior 2012 
(INEGI, 2013, p. 16).

En dicha encuesta, participaron 2 565 877 estudiantes de bachillerato 
en el país. Los resultados se muestran en la Gráfica 1.

Gráfica 1  
Condición de conocimiento de inglés, tipo de conocimiento y grado de 
habilidad en estudiantes de bachillerato
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Nota. Datos de INEGI (2013).

Según los resultados de la encuesta, la condición de conocimiento de 
inglés varía según la habilidad. El 59 % dice comprender textos, mientras que 
el 53 % dice escribirlo y el 45 % afirma hablar inglés.

Ahora bien, en 2015 la Secretaría de Educación Pública (SEP) realizó 
un diagnóstico del Programa Nacional de Inglés para Alumnos en Educación 
Básica. En dicho diagnóstico, se detectaron mediante un árbol de problemas 
los efectos y las causas del bajo nivel de inglés en los estudiantes (ver Figura 1).
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Figura 1 
Árbol de problemas en el Programa Nacional de Inglés para Alumnos en 
Educación Básica

Efectos
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Nota. Se especifica que el bajo aprovechamiento en el inglés se agudiza debido a la es-
casez o insuficiencia de las condiciones técnicas, los materiales educativos, así como 
la formación y capacitación de los docentes en la enseñanza del idioma. Tomado de 
SEP (2015, p. 11).

En 2015, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), la 
fundación Inglés para la Competitividad y la Movilidad Social, y el Consejo 
Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COM-
CE) realizaron una propuesta sobre la creación de una agenda nacional de 
inglés, cuya coordinación quedaría en manos del ejecutivo del gobierno fede-
ral e involucraría a la SEP, al igual que a la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, Secretaría de Economía y Secretaría de Desarrollo Social. 

La propuesta dek IMCO et al. (2015) comienza con una pregunta: 
“¿Por qué es importante impulsar una agenda para mejorar el dominio del 
inglés en México?” (p. 8). La respuesta se resume en seis factores: genera com-
petitividad, permite mayor movilidad social, fomenta la empleabilidad y la 
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mejora salarial, incrementa el nivel de conocimiento y facilita los negocios. A 
continuación, en la Gráfica 2 se presenta la relación entre el nivel de ingreso 
y la proporción de conocimiento del inglés. 

Gráfica 2 
Ingreso mensual promedio y proporción de la población que habla inglés 
por nivel educativo (2014)
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Nota. Según la figura, a mayor nivel educativo y porcentaje de conocimiento del idioma inglés, 
se obtiene un mayor ingreso, que oscila hasta los 18 000.00 pesos mensuales. Adaptado de 
IMCO et al. (2015, p. 11), con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 
de INEGI, tercer trimestre de 2014, y Encuesta de Bienestar.

Ahora bien, en el mismo estudio se muestra un comparativo del por-
centaje de estudiantes extranjeros en Estados Unidos de América, donde de 
2011 a 2012 había un 1.8 % de estudiantes mexicanos. Además, según la ten-
dencia de calificación de México y otros países emergentes en el Índice del 
Nivel de Inglés Education First, México posee una tendencia de calificación 
de –1.7 % (ver gráficas 3 y 4).
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Gráfica 3 
Estudiantes internacionales en Estados Unidos, 2011-2012. Porcentaje del 
total de estudiantes extranjeros
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Nota. Lo anterior manifiesta el grado de participación de los estudiantes mexicanos en progra-
mas en Estados Unidos y la deficiente oportunidad que existe para que desarrollen la habili-
dad de hablar el inglés en un contexto distinto al mexicano. Adaptado de IMCO et al. (2015, 
p. 15), con datos de Institute of International Education.

Gráfica 4 
Tendencia de calificación de México y otros países emergentes en el Índice 
del Nivel de Inglés Education First, 2011-2014

Nota. Adaptado de IMCO et al. (2015, p. 18), con datos de English Proficiency Index (2011-
2014), Education First.
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Al respecto, IMCO et al. (2015, pp. 20-26) señalan que los principales 
problemas de la política educativa para la enseñanza del inglés en México son:

1. Ausencia de una estrategia nacional clara sobre el dominio del 
idioma inglés.

2. El inglés no es parte de la agenda de políticas de los gobiernos 
estatales.

3. Capacidad limitada de la implementación local.

a. El rol de la autoridad central en el diseño, seguimiento e im-
plementación del programa de inglés se ve reducido.

b. Existe una falta de rectoría nacional sobre el plan estratégico 
de los programas de inglés contenidos en el Programa de For-
talecimiento de la Calidad en Educación Básica (PFCEB).

c. El presupuesto de operación central del programa es muy li-
mitado en comparación con el presupuesto que se entrega a 
los estados.

d. No se tiene un esquema de evaluación obligatoria de los pro-
gramas estatales

4. Déficit de maestros de inglés y baja cobertura del Programa Na-
cional de Inglés en Educación Básica (PNIEB, a la fecha inactivo).

5. Desarticulación del currículo de inglés en distintos niveles edu-
cativos.

6. Baja calidad educativa generalizada.
7. El nivel de inglés que obtienen los egresados de educación básica 

es deficiente.
8. Carencia de instrumentos adecuados para medir el nivel de inglés 

en la población.
9. El inglés en las instituciones de educación superior no se incluye 

en los planes de estudio actuales.

Respecto al inglés en las universidades, en casi la mitad de los casos se 
requiere como materia obligatoria, pero no es un requisito para terminar una 
carrera, sin embargo, sí lo solicitan en algunos programas para titularse, tanto 
en el pregrado como en el posgrado, según se muestra en la Gráfica 5.
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Gráfica 5 
Requisitos de inglés en universidades, 2015
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Nota. Tomado de IMCO et al. (2015, p. 27), con datos de ANUIES.

Dos años más tarde, Cronquist y Fiszbein (2017) publicaron un estudio 
sobre las políticas de aprendizaje del idioma inglés en países de Latinoamé-
rica. En el estudio, dividen el marco de políticas para el aprendizaje del idio-
ma inglés en ciertos indicadores de progreso. Las principales debilidades en 
México residen en la evaluación del rendimiento de los estudiantes respecto 
al aprendizaje del inglés, así como en la cualificación y estándares educativos 
que deben tener los profesores para la enseñanza del idioma. Los resultados, 
en el caso de México, se muestran en la Tabla 1.
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Tabla 1 
Resultados para México sobre el marco de políticas para el aprendizaje del 
idioma inglés por indicadores de progreso

Fundamento legal
Inglés obligatorio por ley ü

Plan o estrategia nacional ü
Estándares de aprendizaje
Estándares y objetivos de aprendizaje ü

Apoyos a la enseñanza, incluyendo currículos y programas de estudio ü
Rendimiento de los estudiantes
Estándar de medición ü

Metas de dominio ü

Evaluación del dominio w
Cualificaciones de los docentes
Estándares educativos de los profesores x
Metas de dominio ü

Evaluación del dominio ü

Nota. ü Sí, este asunto se ha enfrentado con éxito. w Ha habido cierto progreso en la direc-
ción correcta, pero aún no es suficiente. x Aún no existen las condiciones adecuadas en este 
rubro. Adaptado de Cronquist y Fiszbein (2017, p. 4).

En el 2020, Education First (EF) elaboró un informe de investigación 
respecto a la evolución en el conocimiento del inglés en 100 países del mun-
do (EF, 2020a, pp. 4-5); en este se analizaron los resultados de 2.2 millones de 
adultos que realizaron una prueba aplicada por la misma institución en 2019, 
Education Proficiency Index (EPI). Se encontró lo siguiente:

1. El dominio del inglés está mejorando.
2. El inglés y la innovación van de la mano.
3. Los países con un elevado dominio del inglés son más justos y 

abiertos.
4. La tecnología contribuye a la difusión del inglés.
5. Los adultos entre 26 y 30 años son los que mejor hablan inglés.
6. Los directivos son los que más hablan inglés.
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7. Las personas que no saben inglés se agrupan en determinadas fun-
ciones laborales.

8. La brecha de género es estrecha.
9. El nivel de inglés está polarizado en Europa.
10. Asia amplía la diversidad.
11. Cambió de dirección en América Latina (respecto al 2018 y 2019).
12. Hay resultados sesgados en África.
13. El Oriente Medio está mejorando.

La evaluación se basa en la escala de valores que se muestra en la Tabla 2.

Tabla 2 
Parámetros de puntuación referentes al nivel de inglés según el Marco 
Común Europeo de Referencia y la prueba de inglés aplicada por Educa-
tion First

Marco Común Europeo de Referencia 
(MCER)

Puntuación de la Prueba de Inglés 
Estándar de Education First

Pre-A1 1-199

A1 200-299

A2 300-399

B1 400-499

B2 500-599

C1 600-699

C2 700-800

Nota. Adaptado de EF (2020a, p. 45).

Los resultados, al ser comparados con los parámetros, muestran dife-
rentes niveles de aptitud del idioma inglés, según se muestran en la Tabla 3.
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Tabla 3 
Bandas de dominio del idioma en el EF EPI

Nivel Características Ejemplo de países
Muy alto • Usar un lenguaje matizado y apropiado en si-

tuaciones sociales. 
• Leer textos avanzados con facilidad.
• Negociar un contrato con un nivel nativo de 

inglés.

• Países Bajos 
• Singapur 
• Suecia

Alto • Hacer una presentación en el trabajo. 
• Comprender programas de TV. 
• Leer un periódico.

• Hungría 
• Kenia 
• Filipinas

Medio • Participar en reuniones de su propia área de 
experiencia. 

• Comprender la letra de una canción. 
• Escribir emails profesionales sobre temas co-

nocidos.

• China 
• Costa Rica 
• Italia

Bajo • Entenderse en una ciudad de habla inglesa 
como turista.

• Participar en pláticas rutinarias con colegas.
• Comprender emails simples de los colegas.

• República Domi-
nicana 

• Pakistán 
• Turquía

Muy bajo • Presentarse a sí mismo de manera simple 
(nombre, edad, ciudad de origen). 

• Comprender signos simples. 
• Proporcionar direcciones básicas a un visitante 

foráneo.

• Camboya 
• Tayikistán 
• Emiratos Árabes 

Unidos
• México

Nota. El nivel de aptitud mediante bandas de dominio facilita la identificación de países con 
niveles de habilidades similares y comparar regiones. En cuanto a las tareas en cada banda, se 
refieren a las competencias que debe demostrar un individuo para lograr cada nivel. Adaptado 
de EF (2020a, p. 46; 2020b).

En este caso, México obtuvo la posición mundial número 82 con 440 
puntos, un nivel considerado muy bajo, pues la media mundial es de 500 
puntos. Al compararlo con otros 18 países latinoamericanos, México ocupa 
el lugar número 18, superado por Colombia, según la Tabla 4.
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Tabla 4 
Latinoamérica, clasificaciones del EF EPI

No. Posición mundial País 
latinoamericano

Puntos Nivel

1 25 Argentina 566 Muy alto

2 36 Costa Rica 530 Medio

3 37 Chile 523 Medio

4 39 Paraguay 517 Medio

5 41 Cuba 512 Medio

6 46 Bolivia 504 Medio

7 48 República 
Dominicana

499 Bajo

8 49 Honduras 498 Bajo

9 51 Uruguay 494 Bajo

10 53 Brasil 490 Bajo

11 56 El Salvador 483 Bajo

12 56 Panamá 483 Bajo

13 59 Perú 482 Bajo

14 63 Guatemala 476 Bajo

15 67 Venezuela 471 Bajo

16 73 Nicaragua 455 Bajo

17 77 Colombia 448 Muy bajo

18 82 México 440 Muy bajo

19 93 Ecuador 411 Muy bajo

Nota. Adaptado de EF (2020a, pp. 28-29).

El hablar un idioma distinto al español es una habilidad esencial para 
el desarrollo profesional, y en el caso de las empresas el inglés es considerado 
el idioma universal para los negocios, según se muestra en la Gráfica 6.
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Gráfica 6 
Idiomas utilizados en el mercado laboral internacional

Inglés
Mandarín

Español
Ruso

Cantonés
Portugués

Francés
Alemán

Árabe
Italiano

Hindi
Vietnami

Otros

68%
8%

6%
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2%
2%
2%

1%
1%
1%
1%
1%
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Nota. Se preguntó a los encuestados: “¿Qué idioma necesitará su planta laboral para ejecutar 
sus planes de expansión en mercados internacionales en los siguientes cinco años?” Adaptado 
de IMCO et al. (2015, p. 14), con datos de The Economist Intelligence Unit, 2012.

Es así como el idioma inglés se ha convertido en la lengua franca y 
de referencia en distintos contextos académicos, económicos, de negocios y 
laborales (Crystal, 2012). “El inglés es el idioma de la tecnología, del comercio 
y de las ciencias por lo que ciudadanos más capacitados en otras lenguas op-
tarán por mejores empleos y remuneraciones” (Ponce-Merino et al., 2019, p. 
526). Lo anterior se observa en países de Latinoamérica, donde hablar inglés 
es un requisito para obtener y mantener el empleo (Juárez y Perales, 2019). 
Además, Oñate (2016) afirma que “el dominio del inglés acrecienta la em-
pleabilidad, movilidad y competitividad del capital humano” (p. 67).

En coincidencia con lo anterior, la SEP (2015) considera:

El inglés se ha convertido en el medio de comunicación y transmi-
sión de información más empleado en los ámbitos de investigación, 
desarrollo tecnológico, sector servicios y entretenimiento. Saber inglés 
adquiere valor para el capital lingüístico, se ha calculado que en el sec-
tor servicios incrementa el PIB entre 0.7 y 1.2 %. Quienes dominan 
el inglés, tienen mayores oportunidades de movilidad social y acceso 
a mejores empleos. Los profesionales que dominan el inglés pueden 
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asegurar un sueldo entre 30 y 35 % por encima de personas que no lo 
hablan o pueden realizar estudios superiores o de posgrado en univer-
sidades reconocidas internacionalmente. (p. 4)

Por ello, es importante la afirmación que la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económico (OECD, 2019a) hace al enfatizar que “el 
desfase entre las habilidades que los estudiantes adquieren en la educación 
superior y las habilidades que demanda el mercado laboral es un obstáculo 
importante para la inclusión, la innovación y el crecimiento económico en 
México”. Incluso el propio organismo ratifica en su evaluación sobre la edu-
cación superior que la mayoría de los programas no tienen una orientación 
internacional, y son muy pocas las instituciones que ofrecen programas im-
partidos en inglés (OECD, 2019b, p. 28).

El inglés como una competencia comunicativa

El Modelo educativo UACJ: Visión 2020 (UACJ, 2002) enuncia que los egresados 
deberán poseer ciertas características sello divididas en valores, habilidades 
y conocimientos. Respecto a las habilidades, específicamente se contempla 
la comprensión de lenguas extranjeras, esto es, desarrollar en las y los estu-
diantes la “capacidad de comprender y expresarse en otros idiomas en forma 
oral y/o escrita” (p. 22). Esta comprensión de lenguas extranjeras se propone 
desde dos ángulos: en el aula y en la institución. En específico se sugiere lo 
siguiente:

En el aula:
53. Implementar sociodramas en lengua inglesa en clase.
54. Pedir que el 50 % de la literatura a leer sea en lenguas extranjeras.
55. Pedir un ensayo en inglés u otra lengua extranjera en los cursos 
avanzados.
56. Realizar visitas a instituciones de El Paso.
57. Recomendar películas o videos en inglés.

En la institución:
58. Impartir algunas materias en inglés. (p. 50)
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Asimismo, sobre la organizacional institucional, se indica que el desa-
rrollo curricular debe “hacer énfasis en el dominio de los aprendizajes cocu-
rriculares. P. ej., nivel de competencia en inglés” (p. 75). Es así como la univer-
sidad desde hace dos décadas ha contemplado la enseñanza del idioma inglés 
como una competencia esencial en la formación de las y los estudiantes.

Ahora bien, en la conferencia magistral Tendencias Internacionales 
en la Educación Superior en el marco del Foro de Consulta sobre el Modelo 
Educativo Visión 2040 de la UACJ, el Dr. Salvador Malo Álvarez, Director 
General de Educación Superior Universitaria de la Subsecretaría de Educa-
ción Superior (SES) y de la SEP, afirmó lo siguiente: “la tendencia es hacia 
una educación con base en el desarrollo de competencias para la vida, la edu-
cación y el trabajo” (Malo, 2020).

Al respecto, Medina (2013), en su reseña al libro Formación integral y 
competencias de Sergio Tobón, sostiene que la formación en competencias

constituye una propuesta que parte del aprendizaje significativo y se 
orienta a la formación humana integral como condición esencial de 
todo proyecto pedagógico; integra la teoría y la practica en las diversas 
actividades; promueve la continuidad entre todos los niveles educa-
tivos y entre estos y los procesos laborales y de convivencia; fomenta 
la construcción del aprendizaje autónomo; orienta la formación y el 
afianzamiento del proyecto ético de vida; busca el desarrollo del espí-
ritu emprendedor como base del crecimiento personal y del desarrollo 
socioeconómico; y fundamenta la organización curricular con base en 
proyectos y problemas, trascendiendo de esta manera el currículo ba-
sado en asignaturas compartimentadas. (p. 91)

En este sentido, el enfoque por competencias pretende ser integral, es 
decir, busca vincular el sector educativo con el productivo, y con ello reducir 
el abismo entre la academia y el mercado laboral, e incrementar el potencial 
de los estudiantes ante el contexto actual (Zapata, 2015). En opinión de Coll 
(2007), el enfoque en competencias supone integrar conocimientos, habili-
dades y actitudes para enfrentar situaciones y problemas en contextos deter-
minados.

Ahora bien, desarrollar la competencia de comunicación en otro 
idioma distinto al materno no es tarea fácil. Autores como Abrar-ul-Hassan 
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(2012), Barbón (2011), Barreiro y Batista (2016), Carballosa (2007), Krza-
nowski (2009), así como Paltridge y Starfield (2011), abordan el proceso de 
enseñanza-aprendizaje del idioma inglés con fines profesionales. Al respecto, 
los autores coinciden en que en los resultados de exámenes en posgrado el es-
tudiantado presenta dificultades al desarrollar las habilidades comunicativas 
en inglés, lo que hace que su desempeño sea deficiente, incluso evitan poner 
en práctica el idioma y omiten utilizarlo en distintas asignaturas de su plan 
de estudios, lo cual incide en su competencia profesional de manera negativa.

Anthony (1997) considera que aprender inglés tiene dos fines espe-
cíficos: uno, el inglés utilizado en un área o disciplina donde es necesario 
conocer el vocabulario y los términos referentes a un contexto profesional 
específico; y dos, el inglés necesario en la comunicación habitual o requerido 
en situaciones especiales.

En tanto, Hutchinson y Waters (1987) argumentan que el inglés puede 
ser dividido en la siguiente clasificación: inglés para fines específicos (ESP, 
English for Specific Purposes); inglés utilizado en la ciencia y la tecnología (EST, 
English for Science and Technology); inglés para fines académicos (EAP, English 
for Academic Purposes); e inglés con propósitos ocupacionales (EOP, English for 
Occupational Purposes).

Factores que intervienen en el aprendizaje del inglés

Respecto a los factores que influyen en el aprendizaje del idioma inglés, Va-
lenzuela et al. (2016) afirman que el modelo debe basarse en un enfoque com-
binado, esto es, en los roles de docente y estudiante, y en las tecnologías de la 
información y comunicación (TIC). Al respecto, Pérez y Pi (2014) coinciden 
en que los cambios en el aprendizaje no se darán sin la intervención y com-
promiso del profesorado, pues en gran parte es quien decide los contenidos 
y las estrategias en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por su parte, Piquer 
(2006) señala que el alumnado debe tener un rol activo en su aprendizaje 
y ser gestor de su conocimiento. En tanto, Derakhshan et al. (2015) indican 
que la elección adecuada de las herramientas educativas debe ser en función 
de los objetivos y las competencias de aprendizaje que se pretenden lograr. 
Además, dichas herramientas deben incluir instrumentos de evaluación que 
favorezcan el desarrollo de las habilidades en la adquisición del inglés, como 
son hablar, comprender, leer y escribir el idioma (Valdés et al., 2015). Entre 
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las herramientas, se destacan los libros de texto (Unamuno, 2003; Vergara y 
Ríos, 2010) y programas educativos, tales como tutoriales, hipermedia, simu-
laciones, juegos, traductores, diccionarios con audio, interacciones de voz y 
auditivas, entre otros (González, 2002; Aula Planeta, 2015; Simasathianso-
phon, 2014). Dichas herramientas multimedia o recursos tecnológicos son 
un apoyo esencial en el proceso de enseñanza y aprendizaje del idioma inglés 
(Moreno, 2011). 

Al respecto, el aprender inglés involucra dos habilidades esenciales: 
el habla y la escucha. La habilidad del habla consiste en la producción de 
palabras oralmente, para ello se requiere activar el pensamiento, la precisión, 
la fluidez y el conocimiento, por ello es considerada una actividad compleja y 
demandante (Gómez y Díaz, 2020). En tanto, la habilidad de escuchar tiene 
como dificultad la necesidad de comprender el mensaje o discurso oral que 
se emite, por lo que se considera más compleja (Field, 2008). Dicha compleji-
dad se basa en las características de velocidad, cantidad de palabras, contrac-
ciones, muletillas, etcétera (Richards, 2008). De ahí la importancia que tiene 
el docente en el proceso, pues es quien puede hacer un balance entre ambas 
habilidades al momento de diseñar las estrategias pedagógicas de enseñanza 
y aprendizaje del idioma inglés.

Gómez y Díaz (2020) plantean que comunicarse de manera eficiente 
en inglés requiere de la competencia comunicativa, pero además de ciertas 
características tales como la “actitud, la motivación, las creencias, los estilos 
de aprendizaje, los hábitos de estudios, las estrategias comunicativas, la me-
moria, la personalidad, la historia frente a la habilidad lingüística, la edad, los 
factores cognitivos, la metodología, además del contexto y el sexo” (p. 107).

Al respecto, en el Marco común europeo de referencia para las lenguas: apren-
dizaje, enseñanza, evaluación (2002), se establece que quienes desean aprender 
inglés deben reunir las siguientes características:

cognitiva (destrezas organizativas e interpersonales, destrezas y estra-
tegias de aprendizaje - ser capaces de descubrir por sí mismos, plani-
ficar y hacer seguimiento), afectiva (autoestima, motivación actitud) y 
lingüística (nivel de conocimiento y control de la gramática, vocabu-
lario y fonología para controlar tanto el contenido como la forma al 
comunicarse). (pp. 158-160, citado en Oñate, 2016, p. 70)
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Ellis (2004), por su parte, realizó un compendio de factores que influ-
yen de manera individual en el aprendizaje de una lengua. Dicho compendio 
se presenta en la Tabla 5.

Tabla 5 
Factores individuales en el aprendizaje de una lengua

Altamn (1980) Skehan (1989) Larsen-Freeman/Long 
(1991)

1. Edad 
2. Sexo 
3. Experiencia previa con el 

aprendizaje de idiomas. 
Competencia en la lengua 
materna 

4. Factores de personalidad 
y aptitud para los idiomas 

5. Actitudes y motivación 
6. Inteligencia general 
7. Preferencia sociológica 

(aprendizaje con pares 
vs. aprendizaje con pro-
fesores) 

8. Estilos cognitivos 
9. Estrategias del que aprende 

1. Aptitud para el idioma
2. Motivación
3. Estrategias de aprendiza-

je de idiomas
4. Factores afectivos y 

cognitivos:
a) extroversión e 

introversión
b) toma de riesgos
c) inteligencia
d) independencia de 

campo
e) ansiedad

1. Edad
2. Factores sociales y psico-

lógicos:
a) motivación
b) actitud

3. Personalidad:
a) autoestima
b) introversión
c) ansiedad
d) toma de riesgos
e) sensibilidad al rechazo
f) empatía
g) inhibición
h) tolerancia a la 
     ambigüedad

4. Estilo cognitivo:
a) dependencia e 
     independencia del 
     campo
b) reflexión e 
     impulsividad
c) oral y visual
d) analítico y gestalt

5. Especialización 
hemisférica

6. Estrategias de aprendizaje
7. Otros factores: memoria 

y sexo

Nota. Adaptado de Ellis (2004, p. 472).

Respecto a los factores que desmotivan el aprendizaje del inglés, el 
trabajo de Abaunza et al. (2020) da muestra de ello. Bajo un análisis explora-
torio, los autores encontraron que los posibles factores desmotivadores en los 
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estudiantes de EFL (English as a Foreign Language) consisten en dificultad de 
aprendizaje en inglés; competencia del profesorado y estilos de enseñanza; 
entorno de aprendizaje inadecuado; así como interés reducido y motivación. 
A continuación, en la Tabla 6 se muestran las características de cada uno de 
los factores de desmotivación encontrados. 

Tabla 6 
Factores desmotivadores en el aprendizaje de inglés como lengua extranjera

Factor Características
1) Dificultad en el aprendizaje del inglés • Memorizar palabras frases forzadas.

• Memorizar música.
• Comprensión de las lecciones.
• Preocupación y frustración por los exáme-

nes.
• Libros de texto obsoletos.

2) Competencia del profesorado y 
estilos de enseñanza

• Regaños e incomprensión por parte del 
docente.

• Las clases se centran en la traducción.
3) Entorno de aprendizaje inadecuado • No se utilizan ordenadores, internet y equi-

pos audiovisuales en la clase de inglés.

4) Interés reducido y motivación • Pérdida del interés y del objetivo de apren-
der inglés.

Nota. Adaptado de Abaunza et al. (2020, p. 24).

Modelo de aprendizaje del idioma inglés aplicado en 
el pregrado: caso del Programa de Administración de 
Empresas en la UACJ

En el Programa de Administración de Empresas del Instituto de Ciencias 
Sociales y Administración (ICSA) de la UACJ se ha trabajado desde 2014 en 
un modelo de aprendizaje del idioma inglés aplicado en distintas materias 
de la Academia de Producción. A continuación, se expone el caso de manera 
cronológica, según consta en las minutas de la propia academia.
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2014-2015

El plan de estudios del programa de la Licenciatura en Administración de 
Empresas no había tenido cambios desde 1995. Entre 2014 y 2015 se propone 
realizar una modificación sustancial, dadas las recomendaciones de los orga-
nismos acreditadores del programa de estudio y la sugerencia de empleadores 
en la industria: que el estudiantado cuente con habilidades de comunicación 
y dominio del inglés como segundo idioma.

De esta manera, se emprende una reforma al plan de estudios de la Li-
cenciatura en Administración de Empresas. La propuesta consistió en incluir 
la materia de Taller de Inglés para Negocios entre el nivel principiante y el in-
termedio, dicho curso sería impartido totalmente en inglés y sería obligatorio 
en el programa. El contenido de la materia comprende el manejo de términos 
de negocios en inglés y su aplicación práctica en la conversación; la compren-
sión de textos y conversaciones sobre negocios en inglés; el desarrollo de la 
competencia de comunicación en otro idioma; además del conocimiento del 
entorno de los negocios.

Asimismo, se estableció que el contenido de las materias subsecuen-
tes, tales como Fundamentos de Administración de la Producción y Admi-
nistración de Compras e Inventarios, también fueran impartidas en inglés e 
incluso se propuso modificar los nombres de dichas materias por Principles 
of Operations Management y Value and Supply Chain Management. De ahí, 
se reconoce al programa de Administración de Empresas y al cuerpo docente 
que comenzó a impartir dichas materias como precursores de este modelo en 
la universidad.

La incorporación de la materia de Taller de Inglés para Negocios se 
hizo bajo el siguiente supuesto: que el alumnado no tendrían inconveniente 
en comunicarse en el idioma. Es decir, se confió en que, por iniciativa propia, 
las y los estudiantes cursarían inglés conversacional en el Centro de Lenguas 
de la misma universidad inmediatamente después de ingresar al programa, 
por lo que se consideró tendrían un nivel suficiente de conocimiento al mo-
mento de cursar la nueva materia. Sin embargo, esto no sucedió así. De sep-
tiembre de 2015 a 2016 se comenzaron a observar deficiencias en su comuni-
cación, algunos de ellos ni siquiera deseaban pronunciar ninguna palabra en 
clase. También comenzó a registrarse un rezago en el alumnado que afectó 
la matrícula en las materias que comprenden la seriación. Esta situación se 
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originó porque evitaban a toda costa cursar la materia de Taller de Inglés para 
Negocios al momento de que el sistema se las ofrecía.

Septiembre de 2016

En una reunión de academia, docentes que impartían clases en el idioma 
inglés llegaron a un consenso sobre la propuesta que consideraba establecer 
ciertos requisitos para cursar esas materias. Una vez definidos y establecidos 
los requisitos, estos se incorporaron a la Licenciatura en Administración de 
Empresas a través de las cartas descriptivas. Los requisitos consistieron en lo 
siguiente:

 ○ Completar de manera obligatoria los tres niveles de Inglés Co-
municativo (principiante, intermedio y avanzado) que imparte el 
Centro de Lenguas de la universidad antes de cursar Taller de In-
glés para Negocios. Por lo que desde el primer semestre debían lle-
var el nivel principiante; en segundo semestre, el nivel intermedio; 
y en tercer semestre, inglés avanzado. Esto para que aproximada-
mente en el cuarto semestre tuvieran la habilidad de comunicarse 
en inglés de manera fluida.

 ○ La materia Principles of Operations Management tiene como re-
quisito haber cursado la materia Taller de Inglés para Negocios.

 ○ Y la materia Value and Supply Chain Management tiene como 
requisito haber cursado la materia de Principles of Operations 
Management.

De esta manera, la seriación de materias quedó como se muestra en la 
Figura 2.
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Figura 2 
Materias de la Licenciatura en Administración de Empresas pertenecientes 
a la Academia de Producción

Inglés 
Conversacional 

(nivel 
principiante)

Inglés 
Conversacional 

(nivel 
intermedio)

Inglés 
Conversacional 

(nivel 
avanzado)

Taller de Inglés 
para negocios

Principles of 
Operations 

Management

Value and 
Supply Chain 
Management

Administración 
de la Calidad

Nota. Seriación de materias en el Programa de Administración de Empresas para el plan 17 
aprobado por la Academia de Producción. 

Noviembre de 2017

En una reunión de academia se discutió sobre los avances en la materia Ta-
ller de Inglés para Negocios, considerados aún pequeños. Se comentó que el 
estudiantado se beneficiaba al participar con el apoyo de técnicas en equipos 
integrados por duplas o tríadas donde personas de mayor habilidad en el in-
glés interactuaban con quienes carecían de ese nivel de avance. Además, se 
sugirió como parte de las estrategias didácticas que a las y los estudiantes se 
les pidiera realizar presentaciones orales en inglés de temas de negocios ante 
el grupo. Respecto a la seriación de materias, las y los docentes seguían dando 
seguimiento a la implementación del nuevo plan de estudios del programa, 
sin embargo, para este momento aún no llegaba la primera generación de 
estudiantes que contemplaba dicha reforma. La Figura 3 muestra a docentes 
de la Academia de Producción en una reunión tratando el tema del inglés en 
estudiantes.



61

Modelo de aprendizaje del idioma inglés en la Licenciatura de Administración de Empresas

Figura 3 
Reunión de docentes miembros de la Academia de Producción

Nota. Reunión de la Academia de Producción en la sala de maestros del Edifico D en el ICSA. 
En la imagen, docentes que imparten las materias en inglés: Mtro. Ignacio Romero Mañana, 
Mtro. Miguel Maldonado Miranda y Dra. Fany Thelma Solís Rodríguez. 

Febrero de 2018

Se tuvo a bien revisar de nuevo la carta descriptiva de la materia de Taller de 
Inglés para Negocios y se propusieron las siguientes modificaciones:

1. Disminuir el número de personas inscritas de 40 a 20, con el pro-
pósito de proporcionar más atención a las y los estudiantes en gru-
pos reducidos.

2. Enfatizar los temas que se cubren en las materias subsecuentes de 
Principles of Operations Management y Value and Supply Chain 
Management.

3. Programar conferencias en inglés de distintos temas para que fue-
ran presenciadas por alumnas y alumnos. Para ello se invitó a po-
nentes con amplia experiencia en la industria de manufactura y 
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de negocios para que impartieran las conferencias en inglés y se 
solicitó al estudiantado su participación con preguntas.

Octubre de 2018

En la reunión de academia se trató la necesidad de reiterar que las materias 
Taller de Inglés para los Negocios, Principles of Operations Management y 
Value and Supply Chain Management las impartieran docentes del progra-
ma en el idioma inglés a un nivel del 90 %, pues era apremiante que el estu-
diantado comprendiera que dicha seriación de materias sería en inglés, para 
tal caso, se consideró fomentar la participación en clase y la retroalimenta-
ción docente. 

Noviembre de 2019

El Programa de Administración de Empresas y el contexto laboral de la in-
dustria de manufactura y servicios de la región hicieron que las materias que 
tienen que ver con la industria evolucionen. Es así como, dentro del aula, las 
habilidades de comunicación en inglés del estudiantado de administración 
comenzaron a ser evidentes.

Los resultados comenzaron a ser observados en la práctica. Llegaban 
con un mejor nivel de comunicación en inglés a cursar la materia Taller de In-
glés para Negocios. Al ser sus docentes expertos en la enseñanza de este idio-
ma en las primeras materias obligatorias del plan de estudios (inglés comuni-
cativo básico, intermedio y avanzado), se garantizó el nivel de conocimiento 
de la gramática y la sintaxis del idioma, por lo que la seguridad y fluidez de las 
y los estudiantes al hablar en inglés mejoraron sustancialmente. 

El nivel de comunicación en inglés que alcanzan incluso exige al per-
sonal docente que imparte las materias en administración a estar mejor pre-
parado. Los casos de rezago escolar en las materias de inglés comenzaron a 
disminuir. 
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Octubre de 2020

En una reunión de la Academia de Producción, el coordinador, Mtro. Mi-
guel Maldonado, comentó que había recibido la invitación por parte de otras 
academias de la propia universidad para ofrecer una asesoría sobre la inclusión 
del idioma inglés en materias obligatorias. Es decir, el conocimiento sobre los 
resultados del modelo de aprendizaje del idioma inglés del Programa de Ad-
ministración de Empresas transcendieron y desde ese momento han sido un 
ejemplo del trabajo colegiado de la academia en bien del programa e instituto.

Por ello se propuso en dicha reunión de academia modificar el nom-
bre de la última materia de la seriación, de Administración de la Calidad por 
Quality Management, con el fin de completar el proceso educativo del idioma 
inglés en las materias que configuran la Academia de Producción. 

Noviembre de 2020

Docentes miembros de la Academia de Producción propusieron crear un 
instrumento para medir el nivel de inglés en estudiantes del Programa de 
Administración de Empresas al iniciar su trayectoria escolar y al finalizarla, 
con el fin de cuantificar su aprendizaje, realizar comparativos y proponer me-
joras en las cartas descriptivas de las materias que comprenden la seriación, 
o en su caso, en el plan de estudios. Dicha propuesta aún está en proceso de 
elaboración.

A continuación, se incluye un compendio de las acciones realizadas 
por la Academia de Producción respecto al proceso de integración del idioma 
inglés en el Programa de Administración de Empresas (ver Tabla 7).
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Tabla 7 
Resumen cronológico en la implementación del idioma ingles en la Licen-
ciatura de Administración de Empresas

Año Acciones
2014 Se propone un cambio en el plan de estudios de la Licenciatura en Administra-

ción de Empresas, siguiendo las recomendaciones de organismos acreditadores 
y empleadores de la industria.

2015 Se integra al plan de estudios la materia Taller de Inglés para Negocios y el cam-
bio de nombre al inglés de las materias Principles of Operations Management y 
Value and Supply Chain Management.

2016 Se identificaron deficiencias en las habilidades de comunicación en inglés de 
estudiantes. No contaban con un conocimiento previo del idioma ni habían 
cursado clases de inglés conversacional en el Centro de Lenguas al momento de 
ingresar a la universidad como se preveía que lo hicieran. 
Se establecen requisitos para cursar las materias en inglés. Entre ellos, el com-
pletar de manera obligatoria tres niveles de inglés comunicativo (principiante, 
intermedio y avanzado) en el Centro de Lenguas.

2017 Se proponen estrategias didácticas para la enseñanza-aprendizaje del idioma en 
las clases, entre ellas, presentaciones orales en inglés por parte de estudiantes.

2018 Se realizan modificaciones en la carta descriptiva de Taller de Inglés para Nego-
cios. Una de estas fue disminuir el número de personas inscritas en la materia, 
de 40 a 20 estudiantes.

2019 Se comenzó a observar una comunicación en inglés más fluida en estudiantes. 
Al garantizar el inglés comunicativo obligatorio, se logró un nivel de conoci-
miento mínimo de gramática y sintaxis del idioma.

2020 La Academia de Producción recibió la invitación de parte de otras academias de 
la universidad para compartir su experiencia en el modelo de aprendizaje del 
inglés en el Programa de Administración de Empresas. 
Se propuso crear un instrumento para medir el inglés al inicio y final de la tra-
yectoria académica de estudiantes del programa. La propuesta se encuentra en 
proceso.

Nota. Principales acciones realizadas por la Academia de Producción del Programa de Admi-
nistración de Empresas para la incorporación del idioma inglés en las materias que integran 
dicha academia. 
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Conclusión

Existe la premisa de que el dominio del inglés es una habilidad que favorece 
la movilidad social, el nivel de ingreso, la empleabilidad y la competitividad. 
Sin embargo, en México su aprovechamiento es bajo y la insuficiencia de las 
condiciones técnicas, educativas, de formación y capacitación docentes para 
la enseñanza-aprendizaje del inglés agudiza el problema. 

Aun cuando desde el gobierno federal se han hecho esfuerzos por in-
cluir el idioma inglés en los programas escolares, la estrategia nacional no 
es clara y se distorsiona al intentar implementarse en las agendas estatales y 
locales, por lo que la propuesta y su seguimiento como un programa de inglés 
obligatorio no trasciende. En tanto, el nivel de inglés en la educación básica 
no se mide, no mejora y sigue siendo deficiente; y en la educación superior, el 
inglés no se incluye en los planes de estudio de manera obligatoria. 

De ahí que, en el último informe de la Education First (2020a) sobre la 
evolución en el conocimiento del inglés en el mundo, se otorga un nivel muy 
bajo para el caso de México en el dominio del idioma.

Dominar una competencia de comunicación en un segundo idioma 
como el inglés no es fácil. Se requiere de una propuesta de aprendizaje signi-
ficativo e integral, insertada en un proyecto pedagógico, sin olvidar los roles 
de docentes y estudiantes, y las TIC. Además, se debe considerar la parte 
cognitiva, afectiva y lingüística del estudiantado en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje del inglés e incluir los instrumentos de evaluación óptimos 
para determinar el desarrollo de las distintas habilidades que intervienen, 
tales como hablar, comprender, leer y escribir en otro idioma. Por ello, es im-
portante considerar la formación y competencia del profesorado, los distintos 
estilos de enseñanza, el entorno de aprendizaje adecuado, así como el interés 
y la motivación por enseñar y aprender.

La UACJ, consiente de los beneficios y la movilidad social que otorga el 
dominio del inglés, ha contemplado en su modelo educativo el desarrollo de 
habilidades para la comprensión y expresión en otros idiomas. Como institu-
ción, en dicho modelo se propone que se impartan algunas materias en inglés. 

La implementación del modelo de aprendizaje del idioma inglés en el 
Programa de Administración de Empresas no ha sido sencilla. El trabajo cole-
giado y las implicaciones de la prueba y error del modelo han sido constante-
mente discutidos en las sesiones de academia. El consensar acuerdos, revisar 



66

Fany Thelma Solís Rodríguez
Miguel Ángel Maldonado Miranda 

una y otra vez las cartas descriptivas, analizar la seriación de las materias, así 
como establecer los requisitos para cursar cada una de ellas, es una labor que 
solo a través del trabajo comprometido de las y los docentes y de su asistencia 
a las reuniones académicas se ha logrado concretar. 

Debido a esto, es valioso que se brinde al personal docente la opor-
tunidad de comunicar su experiencia sobre los cambios sustanciales en el 
currículo del estudiantado, el cual seguramente tendrá un efecto positivo en 
su futuro. Diferentes estudios han demostrado que el conocimiento del idio-
ma inglés otorga importantes ventajas a estudiantes y egresados, entre ellas 
incrementar la oportunidad de inserción laboral y mejorar su calidad de vida 
al ser un elemento importante en la movilidad social.

A su vez, es común que en México y en el extranjero las instituciones 
de educación superior exijan un nivel de inglés que alcance una puntuación 
mínima en el Test of English as a Foreign Language (TOEFL). También, es 
frecuente que en la práctica el contexto empresarial se base en este idioma, 
por ello se le conoce como el lenguaje de los negocios. Al respecto, es apre-
miante que las y los estudiantes del Programa de Administración de Em-
presas desarrollen la habilidad de comunicarse en un segundo idioma, pues 
implica que obtendrán mejores opciones de empleabilidad e ingreso salarial. 
Además, la competencia del dominio del inglés incrementará su acervo cul-
tural, así como sus conocimientos y habilidades, con esto generarán una acu-
mulación de capital humano que les permitirá tener mejores competencias y 
mayor nivel económico a largo plazo.
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La Academia de Mercadotecnia y, en general, las instituciones de nivel 
superior brindan herramientas y conocimientos a su alumnado a través de 
diversos métodos o estrategias, que en la mayoría de las ocasiones son tradi-
cionales, esto con el propósito de que sus egresados cuenten con los conoci-
mientos demandados en el mundo laboral.

De acuerdo con lo anterior, sabemos que en la actualidad las empresas 
no buscan profesionistas que solamente tengan y apliquen los conocimientos 
adquiridos, sino que también deben contar con las competencias requeridas 
a nivel profesional, las cuales se logran obtener de una mejor manera a través 
de las experiencias vividas. Es aquí donde entra el aprendizaje experiencial, 
pues este busca formar conocimientos y competencias a través de vivir expe-
riencias reales, para posteriormente reflexionar y aprender de ellas (Gleason 
y Rubio, 2020, p. 3).

La relevancia social del estudio está enfocada en generar la eviden-
cia para entender el proceso del aprendizaje experiencial en la Academia de 
Mercadotecnia. Asimismo, los resultados ayudarán a desarrollar competen-
cias en docentes y estudiantes, de tal manera que la investigación contribuya 
a la formación de competencias en la Academia de Mercadotecnia a través de 
un proceso de aprendizaje experiencial que fortalezca el desarrollo de apren-
der haciendo.

Preguntas de investigación 

 ○ Pregunta central:

• ¿Cómo contribuyen las fases del proceso de aprendizaje experien-
cial a la formación de competencias de la Academia de Mercado-
tecnia?

 ○ Preguntas específicas:

• ¿Cómo se aplica el proceso de aprendizaje experiencial a la forma-
ción de competencias de la Academia de Mercadotecnia?
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• ¿En qué condiciones se manifiestan las fases del proceso de apren-
dizaje experiencial en la formación de competencias de la Acade-
mia de Mercadotecnia?

Objetivos

 ○ Objetivo general:

• Comprender la contribución de las fases del proceso de aprendi-
zaje experiencial en la formación de competencias de la Academia 
de Mercadotecnia.

 ○ Objetivos específicos:

• Describir las fases de aprendizaje experiencial en la formación de 
competencias de la Academia de Mercadotecnia.

• Aplicar las fases del proceso de aprendizaje experiencial durante 
la formación de competencias de la Academia de Mercadotecnia. 

Hipótesis 

• Hipótesis alternativa. Las fases del proceso de aprendizaje expe-
riencial influyen en la formación de competencias de la Academia 
de Mercadotecnia.

• Hipótesis nula. Las fases del proceso de aprendizaje experiencial 
no influyen en la formación de competencias de la Academia de 
Mercadotecnia.

Definición espacial y temporal

Una problemática existente es que los universitarios no obtienen un apren-
dizaje real únicamente asistiendo a clase, sino que requieren comprender y 
aplicar los conocimientos adquiridos. De acuerdo con Alías et al. (2019) el uso 
exclusivo o excesivo de la estrategia de aprendizaje tradicional se caracteriza 
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por dar mayor prioridad a la capacidad (inteligencia) de la persona y no a sus 
esfuerzos realizados (teoría del rendimiento) (p. 307).

Por consiguiente, es indispensable aplicar el aprendizaje experiencial 
en las universidades para “desarrollar la capacidad de búsqueda, selección, 
organización e interpretación de la información” (Alías et al., 2019, p. 308). 
Más aún cuando la tesis del trabajo de la curva de duplicación del cono-
cimiento planteada por Buckminster Fuller (1982) señala que “el ritmo de 
acumulación de conocimientos supera el ritmo al que los estudiantes univer-
sitarios son capaces de absorber nuevos conocimientos” (citado en Geddes et 
al., 2018, p. 265). 

De ahí que, para comprender de una mejor manera este proceso de 
aprendizaje y su aplicación en las instituciones de nivel superior es necesario 
identificar a cada uno de los personajes que están involucrados; asimismo, 
conocer sus características generales dependiendo de diversos factores, en lo 
particular, la generación a la que pertenecen, debido a que esto tiene un im-
pacto directo en sus comportamientos y actitudes.

En cuanto al factor de la generación de los personajes identificados, 
se encuentran la generación X (1965-1980) y los baby boomers (1946-1964), 
ocupadas principalmente por el profesorado, que se caracterizan por tener 
habilidades de negociación, gestión de personas, toma de decisiones e inte-
ligencia emocional, son guía de proyectos y destacan en el manejo de crisis 
(Rueda y Portilla, 2020, p. 42).

En cambio, los estudiantes se encuentran en las generaciones Y (1981-
1996), mejor conocidos como millennials, y Z (1997-2010), centennials; desta-
can entre sus mayores fortalezas el aprendizaje activo, la gestión de informa-
ción, la creatividad y la resiliencia. Por ende, las características y habilidades 
de las generaciones aportan al proceso de aprendizaje, ya que son diferentes 
y se complementan a la vez (Rueda y Portilla, 2020, p. 42).

También, se dio una transición forzada e inesperada de una educa-
ción basada en la presencialidad a una educación completamente en línea en 
época de pandemia, es por estos antecedentes que el reto que tienen las uni-
versidades es lograr la vinculación a ambientes reales de los jóvenes con una 
impronta digital, pertenecientes a las generaciones millennial y Z (Quinteros 
y Migone, 2020, párr. 7).

En relación con lo anterior, para hablar de una vinculación o acerca-
miento exitoso del aula a la realidad es preciso lograr un cambio didáctico en 
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el proceso enseñanza-aprendizaje, apoyado del uso de las tecnologías de la in-
formación y la comunicación (TIC) como respuesta a las nuevas generaciones.

Por otro lado, los empleadores no buscan solamente a candidatos que 
cuenten con los conocimientos (competencias técnicas), sino que también pi-
den habilidades blandas. La formación basada en el aprendizaje experiencial 
brinda a los estudiantes universitarios dichas competencias y habilidades.

Ahora bien, retomando el trabajo de Human Age Institute (2016) 
donde se logró identificar las competencias generales que deberían estar im-
plícitas en los currículos académicos de las universidades, de igual manera, 
muestra las competencias de mayor demanda por parte de las organizaciones, 
siendo las habilidades sociales las más solicitadas, entre ellas resolución de 
problemas, orientación a objetivos, colaboración, toma de decisiones y apren-
dizaje activo (citado en Rueda y Portilla, 2020, p. 40).

Es por esto que Alías et al. (2019) señalan la necesidad de que el pro-
fesor deje de ser un mero transmisor de conocimientos y guíe al alumnado 
durante el proceso de aprendizaje a través de entornos donde viva experien-
cias reales en las cuales construya nuevos significados y logre ser capaz de 
formular y aplicar soluciones (p. 310).

Además, teniendo en cuenta las exigencias y los cambios tecnológicos 
que surgen de la relación entre ciencia-tecnología-sociedad, las insti-
tuciones de educación superior tienen el reto de crear y aplicar proce-
sos de formación profesional que correspondan con los conocimientos 
y habilidades profesionales demandadas en el mundo laboral, debido 
a lo anterior, se da la necesidad de establecer una oportuna vincula-
ción entre las universidades y empresas, pues esta conexión fomenta 
el vínculo de la teoría que recibe el estudiante en clase con la práctica 
profesional realizada en las organizaciones. (Alonso et al., 2020, p. 14)

Como resultado de lo anterior, la Academia de Mercadotecnia 
—compuesta por 19 profesores: diez profesores de tiempo completo y medio 
tiempo; y nueve docentes por honorarios del Programa de Administración de 
Empresas del Departamento de Ciencias Administrativas de la UACJ—creó 
a partir del 2014 el Mercafest para dar respuesta a las necesidades actuales 
sobre estrategias de aprendizaje de los estudiantes universitarios para forta-
lecer sus competencias blandas a través de un evento académico que permite 
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la vinculación academia-empresa con el objetivo principal de brindar cono-
cimiento sobre temas de interés en la rama de mercadotecnia.

En la realización de este evento se puede identificar el ciclo de apren-
dizaje vivencial virtual a través del desarrollo de sus cuatro fases. Iniciando 
con el ejercicio de la actividad, en la cual se establece una experiencia posi-
bilitadora de aprendizaje específico para así dar paso al análisis, en esta fase 
se expresa lo que se vivió en la interacción virtual. En la tercera fase se da 
la conceptualización organizando la experiencia, asimismo, se busca la com-
prensión de su significado; por último, en la conexión llega el momento de 
generalizar y aplicar los conocimientos adquiridos para el futuro.

Este evento tiene una temporalidad de carácter anual, debido a que es 
realizado durante el segundo semestre de cada año escolar; y tiene una dura-
ción promedio de dos días, en los cuales se ofrecen diversas conferencias im-
partidas por invitados especiales con un amplio conocimiento del tema a tra-
tar, por lo general son emprendedores de negocios familiares o empresarios. 
Se pretende destacar la trayectoria de empresas locales, estatales, nacionales e 
internacionales para fortalecer de esta manera el vínculo academia-empresa.

El escenario del evento en mención hasta su edición 2019 eran las 
propias instalaciones de la Academia de Mercadotecnia, es decir, era lleva-
do a cabo en la presencialidad. Sin embargo, la edición Mercafest 2020-2, 
realizada los días 14 y 15 de octubre, marcó un precedente importante, ya 
que debido a la pandemia el evento presencial pasó a ser totalmente virtual, 
se transmitieron las conferencias en vivo mediante la página de Facebook 
oficial de la Academia de Mercadotecnia y se logró de tal manera involucrar 
aspectos del proceso al ciclo de aprendizaje vivencial-virtual.

Con la realización de este tipo de eventos y otras experiencias en don-
de se alcance una vinculación academia-empresa, se intenta que las universi-
dades logren consolidar su pertenencia social y laboral formando a sus estu-
diantes para que en un futuro sean profesionales con mayores conocimientos, 
aptitudes y actitudes que les permitan incidir en las necesidades actuales 
dentro de los ámbitos social y laboral.
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Marco contextual del tema de investigación 

Entorno actual

La población de la educación superior se compone por 51.5 % de hombres y 
48.5 % de mujeres, lo que representa el 20.46 % de la población de 15 años y 
más según nivel educativo en el municipio de Juárez, Chihuahua, en 2020 
(Instituto Municipal de Investigación y Planeación [IMIP], 2021, p. 44). Por 
otra parte, la distribución porcentual de los alumnos de licenciatura respecto 
a la población de 19 a 23 años en el periodo 2019-2020 fue de 43.62 % en el 
municipio de Juárez y 64.67 % en el municipio de Chihuahua (p. 48).

Además, el 45.33 % de las viviendas particulares habitadas en el muni-
cipio de Juárez cuentan con computadora y el 63.69 % con internet, así como 
el 93.98 % tienen teléfono celular en el año 2020 (IMIP, 2021, p. 53).

Los estudiantes presentan insuficiencias en su formación profesional 
expresadas en: 

• La limitada apropiación de los conocimientos asociados al objeto 
de su profesión.

• El pobre desarrollo de habilidades profesionales para la aplicación 
de métodos de trabajo tecnológico que exigen los puestos de tra-
bajo […] en los cuales se desempeñan en las empresas.

• La expresión de escasos valores para la realización de los procesos 
básicos[…], tales como el emprendimiento, creatividad y trabajo en 
equipos. (Alonso et al., 2020, p. 14)

Ante las características demográficas y sociales de la población de edu-
cación superior mencionadas anteriormente, se demanda implícitamente un 
cambio educativo que exponga a estudiantes, profesorado y empleadores a 
problemas actuales donde puedan aplicar sus competencias y habilidades. Por 
consiguiente, se consideró abordar las categorías de aprendizaje experiencial, 
competencias y lógica dominante del servicio como referentes teóricos.
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Aprendizaje experiencial 

Conceptos
Para empezar, Kolb (2014)

identifica al aprendizaje experiencial como el método que ofrece un 
marco dentro del cual se fortalecen los vínculos entre educación, tra-
bajo y desarrollo personal. Es decir, por un lado, atiende las competen-
cias que el ámbito laboral demanda y, por otro, responde a los objetivos 
educativos, lo que permite integrar el trabajo dentro del aula con el 
mundo real. (citado en Gleason y Rubio, 2020 p. 3)

Aunque el conocimiento teórico adquirido en las clases tradicionales 
brinda un cimiento fundamental para llevar a cabo diversas tareas o activi-
dades propias de los universitarios, el proceso de aprendizaje experiencial 
plantea que la implementación de dicho conocimiento en situaciones reales 
permite el aprender haciendo. De ahí que sea necesario implementar “dos 
estrategias de aprendizaje activo y experiencial: aprendizaje-servicio o servi-
ce-learning y aprendizaje basado en proyectos (ABP)” (Quinteros y Migone, 
2020, párr. 9).

De tal manera que al usar el aprendizaje experiencial como estrategia 
para que los estudiantes experimenten situaciones reales se retoma:

Lo educativo es el proceso dirigido a desarrollar valores profesionales 
en el estudiante (saber ser, estar y convivir) por medio de las potencia-
lidades educativas del proceso de instrucción y de las influencias edu-
cativas que ejerzan los sujetos implicados: profesor, tutor, especialista, 
familia y miembros de la comunidad educativa empresarial. (Alonso 
et al., 2020, p. 14)

Es precisamente por lo anterior que se observa la importancia de que 
actualmente el modelo de enseñanza-aprendizaje deje de basarse específica-
mente en que el profesor transmita su conocimiento únicamente median-
te una clase tradicional, sino que, por el contrario, este debe de convertirse 
en un guiador, orientador y facilitador de sus estudiantes universitarios por 
medio del aprendizaje experiencial (Granero y Carrasco, 2020, p. 41). Como 
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expone Fernández (2006, citado en Granero y Carrasco, 2020): “se trata de 
pasar de un modelo focalizado en la enseñanza a un modelo que se focaliza 
en el aprendizaje, lo que supone un gran cambio para la Universidad como 
institución educativa” (p. 41).

Teorías
Cabe destacar que una de las teorías del aprendizaje experiencial es la pro-
puesta por Kolb (2014, citado en Gleason y Rubio, 2020, p. 4), quien propone 
que el aprendizaje experiencial se da a partir de cuatro fases: la experiencia 
concreta, se refiere a la situación real en la que se puede aplicar el conoci-
miento teórico adquirido en el aula; la observación reflexiva, se da cuando, 
previo a realizar cualquier acción, se observa el comportamiento de la situa-
ción para saber de qué manera puede resultar más satisfactoria la interven-
ción; la conceptualización abstracta, surge a partir de observar los resultados 
obtenidos de la intervención realizada, en esta fase la persona evalúa si la 
forma de actuar fue adecuada o se requiere realizar cambios; finalmente, la 
experimentación activa se da cuando, mediante la experiencia obtenida, se 
actúa con mayor eficiencia ante situaciones futuras.

También, en la teoría de las necesidades de la motivación, según Gon-
zález (2019):

Se observa que las necesidades de logro, poder y pertenencia, con-
ducen a gestionar el factor humano identificando las características 
personales de cada colaborador a fin de orientar sus actividades a si-
tuaciones en las que, en un marco de confianza, puedan desarrollar 
eficientemente: experiencias, conocimientos y capacidades; además de 
establecer los mecanismos adecuados para interactuar entre los inte-
grantes de su equipo, alineándolos a las estrategias de la organización. 
(p. 10)

En tal sentido, Alonso et al. (2020) señala:

La instrucción se interpreta como el proceso dirigido al desarrollo de 
conocimientos (saber) y habilidades intelectuales y profesionales (sa-
ber hacer) del estudiante por medio de la integración entre el conteni-
do objeto de apropiación durante la docencia y la inserción laboral en 
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las empresas con las exigencias profesionales de los puestos de trabajo 
asociados al perfil profesional de la carrera que estudia. (p. 14)

Naturalmente, uno de los factores que mayor efecto produce sobre los 
aprendizajes es la emoción, ya que activa la curiosidad del discente, aumenta 
con ello su atención y fomenta, por tanto, el aprendizaje y la retención. Mora 
(2013) “afirma que sólo se puede aprender aquello que se ama” (citado en 
Alías et al., 2019, p. 311). Damasio (2010) “en su teoría del marcador somático 
indica que los sentimientos son sensores del encaje o no entre la naturaleza 
y la circunstancia” (citado en Alías et al., 2019, p. 311). Estos vinculan la per-
cepción de los estímulos externos con los diferentes estados del individuo, 
actuando en todo momento como evaluadores que aceptan o rechazan en 
función de los beneficios obtenidos con dicho proceso.

Explicaciones científicas
A propósito, la propuesta de Kolb (2014, citado en Gleason y Rubio, 2020, p. 
4) parte de comprender al aprendizaje como el principal proceso humano de 
adaptación que sucede no solo en el salón de clases, sino en cualquier ámbi-
to y de manera continua. Señala que el aprendizaje abarca diversos tipos de 
procesos de adaptación al comparar el modelo experiencial con los procesos 
de investigación científica, solución de problemas, toma de decisiones y el 
proceso creativo. La comparación de los procesos anteriores permite observar 
las semejanzas y coincidencias en sus etapas.

Para ilustrar una de las explicaciones científicas, se puede considerar 
que “la armonización europea de sistemas educativos de educación superior 
se postula como la respuesta del sistema educativo de educación superior a 
la necesidad de adaptación a un mundo cada vez más globalizado y a la de-
nominada sociedad del conocimiento” (Granero y Carrasco, 2020, pp. 42-43).

Por consiguiente, el rol docente es esencial para el éxito de la imple-
mentación del aprendizaje experiencial. El profesor es el diseñador y facili-
tador de las situaciones didácticas y como experto en la disciplina, guía a los 
estudiantes a aplicar el conocimiento, brindando la retroalimentación ade-
cuada y oportuna para que desarrollen sus competencias (Gleason y Rubio, 
2020, p. 8).
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Competencia

Conceptos
Por lo que se refiere a McClelland (1989), este define a la competencia de la 
siguiente manera: “La capacidad de desarrollar eficazmente un trabajo, utili-
zando los conocimientos, habilidades, destrezas y comprensión necesarios, 
así como los atributos que faciliten solucionar situaciones contingentes y 
problemas” (citado en Mendieta-Ortega et al., 2020, p. 293). 

Por su parte, Granero y Carrasco (2020) lograron extraer los elementos 
comunes que la competencia implica: integrar conocimientos, participar de 
forma activa, actuar de manera autónoma, eficaz y contextualizada, aprender 
de forma continua (p. 47). 

Es necesario considerar los elementos comunes de la competencia que 
contempla la gestión por competencias, la cual hace hincapié en el modelo 
de gestión de talento humano que toma en consideración las acciones que 
los individuos “hacen en su trabajo, entendiendo por ‘hacen’ no la dimensión 
estrictamente funcional ni la revisión de un resultado, sino también la obser-
vación de un conjunto de conductas visibles relacionadas con el desempeño” 
(Larumbe, 2014, como se citó en Mendieta-Ortega et al., 2020, p. 292).

A continuación, se retoma la definición de tarea profesional como la 
base de la gestión por competencias:

La tarea profesional debe tener en cuenta, entre otros, los siguientes 
componentes: el problema profesional, la competencia profesional a 
formar en el estudiante, el contenido objeto de apropiación (el cual 
se deriva de la integración entre los contenidos de las asignaturas de 
la malla curricular de la carrera con las exigencias profesionales de los 
puestos de trabajo de las empresas, la situación de aprendizaje profe-
sional, así como los recursos materiales, tecnológicos y humanos re-
queridos para su realización). (Alonso et al., 2020, p. 14)

Por supuesto que a través de esta gestión se busca “aumentar su voca-
ción social y ambiental, flexibilidad y elasticidad disciplinar, la asertividad, 
búsqueda de consensos, pensamiento crítico, el trabajo en equipo, fortalecer 
el vínculo con las personas de la comunidad, y su impacto en las intervencio-
nes” (Quinteros y Migone, 2020, párr. 12).
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Además, “el término competencia hace referencia a las características 
de personalidad, comportamientos, que generan un desempeño exitoso en 
un puesto de trabajo, se recalca que cada puesto de trabajo puede tener dife-
rentes características en empresas y/o mercados diferentes” (Mendieta-Orte-
ga et al., 2020, p. 294).

Teorías
En la actualidad, las competencias se han vuelto un aspecto fundamental en 
el desarrollo humano para las organizaciones, de ahí la importancia de lograr 
establecer un ambiente laboral en donde se encuentren mayores y mejores 
oportunidades de desarrollo. Es por este motivo que las empresas deben estar 
orientadas a la implementación de estrategias para que de esta manera pue-
dan llegar a ser más competitivas laboralmente, asimismo que su personal 
cuente con los suficientes conocimientos, actitudes y habilidades que le ayu-
den a conservarse en el mercado laboral (González, 2019 p. 9).

Las competencias institucionales exponen un modelo de gestión por 
competencias que se distingue por los siguientes pasos: identificar competen-
cias institucionales, evaluar el grado de competencias que permita establecer 
pasos para la evaluación del desempeño y elaboración de un instrumento de 
evaluación del desempeño que permita generar un plan de mejora para la 
formación y desarrollo del personal (Mendieta-Ortega et al., 2020, p. 302).

Por otra parte, Mertens (1996, 2000, citado en Rueda y Portilla, 2020) 
indica que la capacidad para solucionar las dificultades que normalmente se 
presentan en el entorno laboral exige contar con ciertas competencias huma-
nas y sociopolíticas, las cuales en conjunto logran favorecer la interacción del 
profesional con el entorno que lo rodea. Estas se clasifican en: 

 ○ Básicas: Habilidades que toda persona debe tener para vincularse 
al campo laboral, tales como lectura, escritura y cálculo.

 ○ Técnico-profesionales o específicas: Relacionadas con la naturaleza 
propia de la profesión.

 ○ Sociales: Son las que permiten la relación con otros individuos y 
con el entorno.

 ○ Transversales: Habilidades que complementan planes curriculares, 
como idiomas e informática, entre otras. (Rueda y Portilla, 2020, 
p. 40)
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El procedimiento para gestión de competencias permite contar con 
una herramienta que sirva para conocer cómo se determinan las competencias 
dentro de algunas organizaciones considerando seleccionar el personal idóneo 
para un determinado puesto de trabajo (Mendieta-Ortega et al., 2020, p. 290).

En pocas palabras, las organizaciones se han visto en la necesidad de 
implementar cambios en su estrategia laboral a la hora de enfrentar los retos 
que se les presentan, debido a los procesos de cambio y las nuevas tecnolo-
gías que surgen en el mercado y que determinan el desarrollo de habilidades, 
destrezas y conocimientos (González, 2019, p. 14).

Explicaciones científicas
Respecto a la aplicación de un modelo de competencias se tiene en cuenta 
que este conlleva incorporar la teoría y la práctica a la cultura de las empre-
sas, abarcando de esta manera “la administración de los perfiles de cargos y 
la formación y evaluación de las personas que ocupan los cargos. Por tanto, 
una organización debe conocer las competencias de cada puesto y las que 
sus empleados pueden ofrecer” (Chaparro y Urra, 2015, citado en González, 
2019, p. 9).

En uno de los estudios analizados en el área administrativa, se identi-
ficaron siete competencias institucionales: orientación a los resultados, orien-
tación al usuario, comunicación, trabajo en equipo, pensamiento estratégico, 
toma de decisiones y liderazgo; las cuales orientan el desarrollo de la gestión 
de competencias (Mendieta-Ortega et al., 2020, pp. 302-303).

Una de las herramientas a considerar es el test CompeTEA: 

Es un cuestionario de 170 elementos que evalúa 20 competencias clave 
en el ámbito profesional, agrupadas en 5 áreas temáticas, junto con 
una escala para el control de la sinceridad. Incluye 20 competencias 
agrupadas en 5 áreas temáticas: 

1. Intrapersonal: Autocontrol y estabilidad emocional, confianza y 
seguridad en sí mismo, Resistencia a la adversidad [sic]. 

2. Interpersonal: Comunicación, establecimiento de relaciones, ne-
gociación, influencia, trabajo en equipo. 

3. Desarrollo de tareas: Iniciativa, orientación a resultados, capaci-
dad de análisis, toma de decisiones.
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4. Entorno: Conocimiento de la empresa, visión y anticipación, 
orientación al cliente, apertura, identificación con la empresa. 

5. Gerencial: Dirección, liderazgo, planificación y organización. 
(Arribas y Pereña, 2015, citado en González, 2019, p. 12)

Lógica dominante de servicio

Conceptos
Concerniente al tema de la lógica dominante del servicio (SDL, por su sigla 
en inglés), se considera que actualmente la tecnología ha evolucionado consi-
derablemente a comparación de años anteriores, lo cual pone al alcance de la 
población diversas herramientas que, especialmente en el entorno educativo, 
han traído innumerables beneficios. Un claro ejemplo son las transmisiones 
audiovisuales por internet, las cuales ofrecen la posibilidad de integrar a una 
gran cantidad de estudiantes universitarios a una clase en línea sin importar 
su ubicación geográfica, es decir, no importa en qué ciudad o incluso país 
se encuentren; además como un beneficio adicional existe la posibilidad de 
grabar y descargar la sesión, lo que permite volver a verla o que estudiantes 
que no estuvieron presentes en la hora de la sesión puedan visualizarla sin 
problema alguno (Geddes et al., 2018, p. 268).

Teorías
A diferencia del marketing convencional, que se centra en la innovación y el 
desarrollo de productos, la SDL se centra en el proceso de consumo. La lógica 
establece que la satisfacción surge en el proceso de consumo, no el produc-
to (o servicio) como tal. De hecho, postula que no existen los productos o 
servicios, sino que estos son simplemente recursos preconcebidos a los que 
los consumidores recurren para co-crear satisfacción (Vargo y Lusch, 2004, 
citado en Geddes et al., 2018, p. 268).

Por otro lado, Cedeño (2017, citado en Alonso et al., 2020) susten-
ta que el vínculo existente entre las organizaciones y universidades es im-
prescindible para una correcta instrucción de los estudiantes universitarios. 
De esta manera se genera una transformación de “la manera de sentir (valores 
profesionales), pensar (conocimientos) y actuar (habilidades profesionales) 
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del estudiante que se alcanza por medio de la interacción de la instrucción y 
la educación” (p. 14).

Por lo tanto, esta teoría propone que la educación e instrucción de los 
universitarios debería estar centrada en satisfacer las necesidades tanto labo-
rales como sociales; asimismo, propone que un aspecto importante a conside-
rar en el ámbito educativo son las relaciones que se dan entre educación-for-
mación y el mercado laboral (Granero y Carrasco, 2020, p. 41).

Explicaciones científicas
Por lo que se refiere, prácticamente todo el aprendizaje eficaz es, en última 
instancia, experiencial, en el sentido de que requiere que los estudiantes se 
sometan a la experiencia de pensar en lo que están aprendiendo, organizarlo 
en conceptos abstractos y generalizaciones comprobables, probar las gene-
ralizaciones con conocimientos anteriores o nuevas observaciones, etcétera 
(Kolb, 1984, citado en Geddes et al., 2018, p. 270). 

Respecto a las capacidades que son necesarias en los puestos de traba-
jos existentes en el mercado laboral se espera que el reclutamiento del per-
sonal interno sea de acuerdo con el nivel de instrucción y experiencia que 
haya generado, asimismo, debe existir la posibilidad de contar con un plan de 
entrenamiento orientado al puesto que ejecuta (Mendieta-Ortega et al., 2020, 
pp. 287-289).

Recapitulando, es en situaciones reales del contexto que el aprendizaje 
se hace más significativo y permite un desarrollo holístico y multidimensio-
nal, alineándose a la propuesta de la UNESCO (1997, citado en Gleason y 
Rubio, 2020, p. 2) de los cuatro pilares de la educación: aprender a conocer, 
aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser. El aprendizaje expe-
riencial atiende a dicha demanda, resaltando la relación entre la persona y 
su entorno.
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Plan metodológico

Enfoque de la investigación

El enfoque seleccionado para esta investigación es el cuantitativo porque 
contribuye a resolver un problema en específico, que hace referencia a un 
proceso de aprendizaje experiencial que influye en la formación de compe-
tencias en la Academia de Mercadotecnia.

Se tiene en cuenta que Rueda y Portilla (2020) reportan que los mo-
delos curriculares de la mayoría de las universidades están basados en el de-
sarrollo de competencias en las que se da prioridad a la cualificación profe-
sional y la interdisciplinariedad, y se desconoce que actualmente la demanda 
laboral exige fuertemente la formación en competencias blandas que per-
mitan al futuro profesional desenvolverse de manera eficiente y eficaz en el 
sector laboral real (p. 37).

Por tanto, se eligió el enfoque cuantitativo, ya que se aboca a demostrar 
qué tan bien se adecúa el conocimiento a la realidad objetiva, dado que “sigue 
un patrón predecible y estructurado (el proceso) y se debe tener presente que 
las decisiones críticas sobre el método se toman antes de recolectar los datos” 
(Hernández et al., 2014, p. 6); esto abona al logro de los objetivos y preguntas 
de investigación.

De manera que existe una serie de etapas del proceso del enfoque 
cuantitativo que considera el planteamiento del problema, dada una previa 
revisión de literatura reciente que permite construir un marco contextual del 
tema de la investigación, del cual se pueden derivar las respuestas tentativas 
o hipótesis que se someterán a evaluación a través de evidencia que permita 
aceptar o refutar las mismas (Hernández et al., 2014, p. 5).

Alcance de la investigación 

El alcance explicativo “se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y 
en qué condiciones se manifiesta o por qué se relacionan dos o más variables” 
(Hernández et al., 2014, p. 95). Este estudio tiene este alcance debido a que 
busca señalar por qué es necesario implementar el proceso de aprendizaje 
experiencial.
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El diseño de la investigación es no experimental: “se realiza sin la ma-
nipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenóme-
nos en su ambiente natural para analizarlos” (Hernández et al., 2014, p. 152), 
dado que se pretende atender situaciones que se presentan en el proceso del 
aprendizaje experiencial.

Además, se escoge un diseño de investigación transeccional que con-
siste en “recopilar datos en un momento único” (Hernández et al., 2014, 
p. 154) porque se pretende describir las conexiones entre dos o más categorías 
en función de la relación causa–efecto (Hernández et al., 2014, p. 158) me-
diante la operacionalización de las variable independientes que son las fases 
del proceso de aprendizaje experiencial y cómo influyen en la formación de 
las competencias en la Academia de Mercadotecnia.

Variables o factores objeto de estudio y análisis

Tabla 1 
Definición conceptual y operacional de las variables

In
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ie
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e/
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di
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te
/

In
te

rv
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ie
nt

e

Variable Definición conceptual/teórica

Definición operacional

Fundamento 
teóricoDimensio-

nes Indicadores

In
de

pe
nd

ie
nt

e

Perfil del 
usuario

Variable que mide las caracterís-
ticas demográficas o de ubicación 
del participante encuestado. 
Generalmente son preguntas 
obligatorias. Permiten al investi-
gador analizar sexo, edad, nivel 
socio-económico, estado civil, 
escolaridad.

Demográ-
fica

Edad Hernández 
et al. (2014, 
pp. 223-224)

Género

Forma-
ción

Máximo 
grado de 
estudio

Área de 
formación

Experien-
cia laboral

Tiempo de 
experien-
cia

Empleabi-
lidad

Trabajo 
actual

Satis-
facción 
laboral

CONTINÚA...
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Variable Definición conceptual/teórica

Definición operacional

Fundamento 
teóricoDimensio-

nes Indicadores
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Proceso 
de apren-
dizaje 
experien-
cial 

Una de las teorías de aprendizaje 
experiencial es la propuesta por 
Kolb (2014, citado en Gleason y 
Rubio, 2020 p. 4), quien propone 
que el aprendizaje experiencial se 
da a partir de cuatro fases: 
- La experiencia concreta se re-
fiere a la situación real en la que 
se puede aplicar el conocimiento 
teórico adquirido en el aula.
- La observación reflexiva se da 
cuando, previo a realizar cualquier 
acción, se observa el comporta-
miento de la situación para saber 
de qué manera puede resultar más 
satisfactoria la intervención.
- La conceptualización abstracta 
surge a partir de observar los 
resultados obtenidos de la inter-
vención realizada, en esta fase 
la persona evalúa si la forma de 
actuar fue adecuada o se requiere 
realizar cambios. 
- La experimentación activa se da 
cuando, mediante la experiencia 
obtenida, se actúa con mayor efi-
ciencia ante situaciones futuras. 

Expe-
riencia 
concreta

Conoci-
miento 
teórico 
(aplicar)

Kolb (2014, 
citado en 
Gleason y 
Rubio, 2020, 
p. 4)Obser-

vación 
reflexiva

Compor-
tamiento 
(grado de 
satisfac-
ción de la 
interven-
ción)

Con-
ceptua-
lización 
abstracta

Resultados 
obtenidos 
(retroali-
mentación)

Expe-
rimen-
tación 
activa

Expe-
riencia 
obtenida 
(nivel de 
eficiencia) 

CONTINÚA...
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tencias

Por otra parte, Mertens (1996, 
2000, citado en Rueda y Portilla, 
2020, p. 40) menciona que la 
capacidad para resolver problemas 
relacionados con el ámbito laboral 
demanda competencias humanas 
y sociopolíticas que contribuyan 
a mejorar la interacción del pro-
fesional con el entorno. Estas se 
clasifican en:
- Básicas: Habilidades que toda 
persona debe tener para vincu-
larse al campo laboral, tales como 
lectura, escritura y cálculo.
- Técnico-profesionales o específi-
cas: Relacionadas con la naturale-
za propia de la profesión.
- Sociales: Son las que permiten 
la relación con otros individuos y 
con el entorno.
- Transversales: Habilidades que 
complementan planes curricula-
res, como idiomas e informática, 
entre otras.

Básicas Lectura Mertens 
(1996, 2000, 
citado en 
Rueda y Por-
tilla, 2020, 
p. 40)

Escritura

Cálculo

Técni-
co-profe-
sionales o 
específicas

Carrera 
profesional

Sociales Relación 
con otros 
individuos

Relación 
con el 
entorno

Transver-
sales

Idiomas

Informá-
tica

In
te

rv
in

ie
nt

e

Lógica 
domi-
nante de 
servicio

Por otro lado, Cedeño (2017) 
“fundamenta el vínculo entre la 
empresa y la universidad como vía 
esencial para la formación profe-
sional del estudiantado universita-
rio” (citado en Alonso et al., 2020, 
p. 14), dando lugar a que se consti-
tuya el proceso de cambio y trans-
formación gradual y progresiva de 
la manera de sentir (valores profe-
sionales), pensar (conocimientos) 
y actuar (habilidades profesiona-
les) del estudiante que se alcanza 
por medio de la interacción de la 
instrucción y la educación.

Aprender 
a sentir

Valores 
profesio-
nales

Cedeño 
(2017, citado 
en Alonso 
et al., 2020, 
p. 14)

Aprender 
a pensar

Conoci-
mientos

Aprender 
a actuar

Habilida-
des profe-
sionales
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Instrumentos de medición

Tabla 2 
Tabla de fundamentación del instrumento de medición
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Edad Edad: Razón Abierta

Género Por favor, 
indique su 
género

Nominal Dicotómica
1. Masculino
2. Femenino

Fo
rm

ac
ió

n

Nivel de 
estudios

Por favor, indi-
que su nivel de 
estudios

Ordinal Opción múltiple
1. Sin estudios formales
2. Primaria
3. Secundaria
4. Bachillerato
5. Licenciatura
6. Maestría
7. Doctorado

Área de 
formación

¿En qué 
área de 
conocimiento 
ubica su 
formación 
profesional?

Nominal Opción múltiple
1. Físico-matemáticas
2. Ciencias biológicas
3. Ciencias químicas
4. Ingeniería y tecnología
5. Humanidades
6. Ciencias sociales y 
administración

Ex
pe

-
rie

nc
ia

 
la

bo
ra

l Tiempo de 
experiencia

¿Cuántos años 
de experiencia 
tiene?

Razón Abierta

Em
pl

ea
bi

lid
ad

Trabajo actual ¿Cuál es su 
trabajo actual?

Nominal Abierta

Satisfacción 
laboral

Por favor, 
indique del 1 
al 5 qué tan 
satisfecho se 
encuentra en 
su trabajo

Likert Opción múltiple
1. Nada satisfecho
2. Poco satisfecho
3. Normal
4. Satisfecho
5. Muy satisfecho 

CONTINÚA...
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ta Conocimiento 
teórico (apli-
car)

¿Con qué 
frecuencia 
aplicas el 
conocimiento 
teórico en la 
solución de 
problemas 
reales?

Likert Opción múltiple
1. Nunca
2. Raramente
3. Ocasionalmente
4. Frecuentemente 
5. Muy frecuentemente

O
bs

er
va
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va

Comporta-
miento (grado 
de satisfacción 
de la interven-
ción)

Por favor, indi-
que del 1 al 5 
qué tan satis-
fecho está con 
la intervención 
(práctica 
empresarial en 
el sector públi-
co, privado y 
social)

Likert Opción múltiple
1. Nada satisfecho
2. Poco satisfecho
3. Normal
4. Satisfecho
5. Muy satisfecho 
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Resultados 
obtenidos 
(retroalimen-
tación)

¿Cuáles son las 
herramientas 
obtenidas en la 
intervención? 
(práctica 
empresarial en 
el sector públi-
co, privado y 
social)?

Nominal Opción múltiple
1. Metodologías
2. Temas
3. Productos entregables
4. Técnicas

Ex
pe

rim
en

ta
ci

ón
 a

ct
iv

a

Experiencia 
obtenida 
(nivel de 
eficiencia)

Por favor 
indique del 
1 al 5, cómo 
considera 
el nivel de 
eficiencia de 
la experiencia 
obtenida en la 
intervención 
(práctica 
empresarial en 
el sector públi-
co, privado y 
social)

Likert Opción múltiple
1. Muy malo 
2. Malo
3. Regular 
4. Bueno
5. Espacio de trabajo (físi-
co, virtual o híbrido)

CONTINÚA...
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In
de

pe
nd

ie
nt

e/
D

ep
en

di
en

te
/ 

In
te

rv
in

ie
nt

e

Va
ria

bl
e

D
im

en
sio

ne
s

Indicadores Ítems Nivel de 
medición Escala

D
ep

en
di

en
te

Co
m

pe
te

nc
ia

s

Bá
sic

as
Competencias 
básicas

Por favor 
indique el 
orden de im-
portancia de 
las siguientes 
competencias 
básicas

Ordinal Opción múltiple
1 Lectura
2 Escritura
3 Cálculo

Té
cn

ic
o-

pr
of

es
io

na
le

s o
 e

sp
e-

cí
fic

as

Competencias 
profesionales

Por favor, 
señale el orden 
de impor-
tancia de las 
siguientes 
competencias 
profesionales

Ordinal Opción múltiple
1. Resolución de con-
flictos
2. Planificación y orga-
nización
3. Habilidades comuni-
cativas
4. Análisis de datos
5. Uso de programas 
informáticos 
6. Creatividad
7. Ventas y persuasión

So
ci

al
es

Competencias 
sociales

De las siguien-
tes competen-
cias sociales, 
¿cuál consi-
dera es la más 
importante?

Ordinal Opción múltiple 
1. Relación con otros 
individuos
2. Relación con el en-
torno
3. Todas las anteriores

Tr
an

sv
er

sa
le

s

Competencias 
transversales: 
Idiomas

En relación 
con las com-
petencias 
transversales, 
indique del 1 
al 5 qué tan 
importante 
son los idio-
mas

Likert Opción múltiple
1. Nada importante
2. Poco importante
3. Neutral
4. Importante
5. Muy importante

Competencias 
transversales: 
Informática

En relación 
con las com-
petencias 
transversales, 
indique del 1 
al 5 qué tan 
importante es 
la informática

Likert Opción múltiple
1. Nada importante
2. Poco importante
3. Neutral
4. Importante
5. Muy importante

CONTINÚA...
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In
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Va
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e

D
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en
sio
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s

Indicadores Ítems Nivel de 
medición Escala

In
te

rv
in

ie
nt

e

Ló
gi

ca
 d

om
in

an
te

 d
e s

er
vi

ci
o

Ap
re

nd
er

 a
 se

nt
ir Valores profe-

sionales 
Por favor, 
señale el orden 
de impor-
tancia de los 
siguientes 
valores profe-
sionales

Ordinal Opción múltiple
1. Ética
2. Compromiso
3. Visión global
4. Aptitud
5. Liderazgo
6. Responsabilidad

Ap
re

nd
er

 a
 p

en
sa

r

Conocimien-
tos

De las siguien-
tes compe-
tencias, ¿cuál 
considera es 
la más impor-
tante?

Ordinal Opción múltiple
1. Técnicas (dominio de 
técnica o herramienta 
para el desempeño de 
cada profesión)
2. Transversales (habili-
dades, conocimientos y 
actitudes que permiten 
diferenciarse de otras 
personas con la misma 
formación y experiencia)

Ap
re

nd
er

 a
 a

ct
ua

r

Habilidades 
profesionales

Por favor, 
indique el 
orden de 
importancia 
de las siguien-
tes habilidades 
profesionales

Ordinal Opción múltiple
1. Trabajo en equipo 
2. Capacidad de adap-
tación
3. Negociación
4. Control del estrés
5. Racionalización
6. Capacidad de comu-
nicación 
7. Innovación y creati-
vidad
8. Iniciativa y toma de 
decisiones 
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Tabla 3 
 Tabla de codificación para el análisis de los ítems

Variable Ítem Escala Codificación
Perfil del 
usuario

Edad Abierta

Género Masculino 1

Femenino 2

Nivel de estudios Sin estudios formales 1

Primaria 2

Secundaria 3

Bachillerato 4

Licenciatura 5

Maestría 6

Doctorado 7

Área de forma-
ción

Físico-matemáticas 1

Ciencias biológicas 2

Ciencias químicas 3

Ingeniería y tecnología 4

Humanidades 5

Ciencias sociales y administración 6

Tiempo de expe-
riencia

Abierta

Trabajo actual Abierta

Satisfacción 
laboral

Nada satisfecho 1

Poco satisfecho 2

Normal 3

Satisfecho 4

Muy satisfecho 5

Proceso de 
aprendizaje 
experiencial

Experiencia 
concreta

Nunca 1

Raramente 2

Ocasionalmente 3

Frecuentemente 4

Muy frecuentemente 5

CONTINÚA...
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Proceso de 
aprendizaje 
experiencial

Observación 
reflexiva

Nada satisfecho 1

Poco satisfecho 2

Normal 3

Satisfecho 4

Muy satisfecho 5

Conceptualiza-
ción abstracta

Metodologías 1

Temas 2

Productos entregables 3

Técnicas 4

Experimentación 
activa

Confianza 1

Seguridad 2

Cultura de la empresa 3

Entorno tecnológico 4

Espacio de trabajo (físico, virtual o híbrido) 5

Competencias Competencias 
básicas

Lectura 1

Escritura 2

Cálculo 3

Competencias 
profesionales

Resolución de conflictos 1

Planificación y organización 2

Habilidades comunicativas 3

Análisis de datos 4

Uso de programas informáticos 5

Creatividad 6

Ventas y persuasión 7

Competencias 
sociales

Relación con otros individuos 1

Relación con el entorno 2

Todas las anteriores 3

Competencias 
transversales: 

Idiomas

Nada importante 1

Poco importante 2

Neutral 3

Importante 4

Muy importante 5

CONTINÚA...
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Competencias Competencias 
transversales: 
Informática

Nada importante 1

Poco importante 2

Neutral 3

Importante 4

Muy importante 5

Lógica do-
minante de 

servicio

Valores profesio-
nales

Ética 1

Compromiso 2

Visión global 3

Aptitud 4

Liderazgo 5

Responsabilidad 6

Conocimientos Técnicas 1

Transversales 2

Habilidades 
profesionales

Trabajo en equipo 1

Capacidad de adaptación 2

Negociación 3

Control del estrés 4

Racionalización 5

Capacidad de comunicación 6

Innovación y creatividad 7

Iniciativa y toma de decisiones 8

Consentimiento informado

Se compartió con los participantes el siguiente mensaje:

La información que usted nos proporcione será de ayuda para conocer 
los intereses académicos, lo cual será útil al atender la pertinencia y 
factibilidad del proceso de aprendizaje experiencial, por ello es impor-
tante informarle que al contestar esta encuesta se obtendrá su correo 
de manera automática y podría ser seleccionado(a) para participar en 
una segunda etapa con el fin de dar seguimiento a este estudio. Proba-
blemente nos podremos comunicar con usted para que nos brinde ma-
yores detalles sobre algunas de sus respuestas. ¿Está usted de acuerdo? 
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Población y muestra objeto de estudio

La población o universo de estudio de la Academia de Mercadotecnia está 
conformado por el número de estudiantes de nivel intermedio que se en-
cuentran cursando las materias de la academia: Mercadotecnia, Investigación 
de Mercados, Comportamiento del Consumidor, Publicidad y Ventas, Admi-
nistración de Ventas y Mercadotecnia Internacional; así como por los profe-
sores que imparten dichas materias, quienes participan en la organización del 
evento Mercafest.

Con respecto a las personas que formarán parte de la investigación, se 
tienen las siguientes características:

 ○ Estudiantes de ambos sexos, de nivel intermedio de licenciatura 
que cursan las materias de la Academia de Mercadotecnia.

 ○ Profesores de tiempo completo, medio tiempo y de honorarios 
que imparten las materias de la Academia de Mercadotecnia.

En la población de estudiantes se eligió un muestreo probabilístico 
que consiste en un “subgrupo de la población en el que todos los elementos 
tienen la misma posibilidad de ser elegidos” (Hernández et al., 2014, p. 175). 
El tipo es aleatorio simple, es decir, la muestra está “conformada de tal ma-
nera que cada elemento de la población tiene la misma probabilidad de ser 
seleccionado para formar parte de la muestra” (Lamb et al., 2019, p. 174).

El tamaño estimado para que sea posible cumplir con los paráme-
tros de una muestra representativa es de 270 personas a encuestar, donde se 
cuenta con una población finita, un grado de confianza del 95 % y un error 
permitido del 5 %, obtenido a través de una plataforma en la cual se aplica la 
fórmula de ecuación estadística para proporciones poblacionales.
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Ecuación 1 
Fórmula de ecuación estadística para proporciones poblacionales

Nota. Elaborado con la plataforma de la Asociación Económica & Marketing, S. C. (https://
www.corporacionaem.com/tools/calc_muestras.php)

Tabla 4 
Estimación del tamaño de la muestra de estudiantes

Población 900 estudiantes (programación de grupos del programa de 
Administración de Empresas, 2021)

Error estándar 5 %

Nivel de confianza 95 %

Tamaño de la muestra 270

En relación con el muestreo del profesorado, se seleccionó el no pro-
babilístico, que se define como un “subgrupo de la población en la que la 
elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de las caracte-
rísticas de la investigación” (Hernández et al., 2014, p. 176). La muestra es por 
conveniencia, “forma de muestra no probabilística para la cual el investigador 
emplea a encuestados que le resultan cómodos o de fácil acceso” (Lamb et al., 
2019, p. 174).

Recursos requeridos

En el plan metodológico de la presente investigación se contemplan los re-
cursos humanos, materiales y financieros que se necesitan para implementar 



101

Proceso de aprendizaje experiencial y competencias en la Academia  de Mercadotecnia

y cumplir los objetivos. A continuación, en la Tabla 5 se desglosan cada uno 
de los recursos utilizados para esta investigación.

Tabla 5 
Recursos

Tipo Categoría Recurso Descripción Fuente Monto Periodicidad
Recursos 
humanos

Encargada 
del pro-

yecto

Investiga-
dora

Investigado-
ra encargada 
del proyecto 
de investiga-

ción

UACJ No aplica Constante

Asistente Asistente 
de inves-
tigación

Asistente 
del proyecto 

UACJ No aplica Constante

Recursos 
materiales

Equipo Cómputo Laptop Recurso 
propio

Recurso 
disponi-

ble

Constante

Internet Conexión a 
internet

TEL-
MEX

$ 550 Mensual

Equipo Cómputo Laptop Recurso 
propio

Recurso 
disponi-

ble

Constante

Internet Conexión a 
internet

Totalplay $ 400 Mensual

Recursos 
financie-

ros

Trabajo de 
campo

Publici-
dad

Publicidad 
en medios 

electrónicos

Micro-
soft Cor-
poration 
y UACJ

No aplica Constante



102

Gabriela Velasco Rodríguez
Janette Cecilia Nevarez Sanchez

Cronograma de acciones

Tabla 6 
Cronograma de trabajo representado en semanas

Semana
Fases del 

proceso cuan-
titativo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Idea
Planteamiento 
del problema
Revisión de 
literatura y 

desarrollo del 
marco teórico
Visualización 

del alcance del 
estudio

Elaboración 
de hipótesis y 
definición de 

variables
Desarrollo 

del diseño de 
investigación
Definición y 

selección de la 
muestra

Recolección 
de los datos

Análisis de los 
datos

Elaboración 
del reporte de 

resultados

Nota. Meta a corto plazo: elaborar planteamiento del problema y plan metodológico. Meta a 
mediano plazo: realizar trabajo de campo, revisión, verificación y captura de datos e interpre-
tación. Meta a largo plazo: preparar el reporte de resultados.
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El presente capítulo tiene como objetivo compartir a la comuni-
dad académica, particularmente a las academias del Instituto de 
Ciencias Sociales y Administración (ICSA) de la Universidad Au-
tónoma de Ciudad Juárez (UACJ), las diversas estrategias que la 

Academia de Capacitación Educativa, Industrial y Empresarial (ACEIE) de 
la Licenciatura en Educación ha realizado para fortalecer el eje o área de ca-
pacitación en ese programa académico. 

Esta idea surge a partir de la convocatoria del Primer Encuentro de 
Experiencias Educativas Inspiradoras y Buenas Prácticas de las Academias, 
que propició el interés del profesorado que conforma la ACEIE, pues se con-
templó como una interesante y valiosa oportunidad para compartir su expe-
riencia como cuerpo colegiado.

Importancia de las academias

Las academias al interior de las instituciones de educación superior (IES) son 
un elemento clave en el logro de la calidad educativa, ya que a través de un 
trabajo colegiado se mantienen los programas actualizados y se responden a 
las demandas sociales, políticas, económicas y culturales de cada región, ga-
rantizando que el trabajo realizado al interior se promueva en las aulas y esto 
incida en la sociedad. Para el término “academia” la Secretaría de Educación 
Pública (SEP, 2010) ofrece como una de sus acepciones, la siguiente: “órgano 
colegiado que integra a los docentes y profesores investigadores que atienden 
los diferentes niveles educativos y que realiza actividades de docencia, in-
vestigación, vinculación y gestión académica” (p. 1). Esta definición permite 
dimensionar el ámbito en el que profesores e investigadores se desenvuelven 
al realizar diferentes actividades con el fin de cumplir con sus respectivas 
funciones.

De ahí que es en este cuerpo donde se toman decisiones importantes 
como la actualización de las cartas descriptivas, el abordaje de contenidos, las 
formas de evaluación, etcétera. Tal como la misma Subsecretaría de Educa-
ción Media Superior (2015) enfatiza:

En suma, el trabajo colegiado docente, a través de la colaboración for-
mal e intencionalmente organizada, se convierte en un pilar importan-
te para la mejora continua de la práctica docente y del plantel en su 
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conjunto; es un mecanismo cohesionador de los esfuerzos individuales 
y una ruta segura para el logro de los propósitos educativos. Es en pocas 
palabras uno de los mecanismos prácticos más efectivos que tenemos 
los docentes para apoyar y acompañar de manera conjunta a nuestros 
alumnos para que concluyan con éxito su trayecto educativo. (p. 7)

Cada academia representa ciertas asignaturas de un programa y su 
función principal, como ya se mencionó, es asegurarse que los temas imparti-
dos sean actuales y respondan a las necesidades del programa, y que a su vez 
satisfagan las demandas laborales y sociales.

El trabajo realizado periódicamente en las academias permite que se 
traten además temas relacionados con la vida académica de los alumnos, im-
portantes para el diseño de estrategias específicas que apoyen al estudiantado 
en sus objetivos académicos personales. Asimismo, se coordinan las formas de 
trabajar y evaluar al interior del aula compartiendo experiencias pedagógicas 
exitosas del profesorado, que permiten a la academia fortalecer sus procesos y 
mantener la calidad educativa. Es en este espacio que los docentes se reúnen 
para llegar a acuerdos sin importar qué tipo de contratación tengan, pues lo 
realmente importante es tomar, de forma colegiada, decisiones que garanticen 
el logro de los objetivos de aprendizaje planteados en las cartas descriptivas.

Características de la Academia de Capacitación 
Educativa, Industrial y Empresarial

La ACEIE tiene a su cargo la actualización de las cartas descriptivas de cuatro 
asignaturas que se ofertan en el ámbito de la capacitación del Programa de 
Educación, las cuales conforman uno de los ejes terminales de dicho programa.

Una de las materias, Planeación y Evaluación de la Capacitación, la 
cual los estudiantes deben cursar de forma obligatoria, se ubica en el nivel in-
termedio dentro de la malla curricular y en el rubro de créditos obligatorios, que 
la universidad establece como aquellos que “[l]e proporcionan al estudiante 
la formación básica de los conocimientos, las habilidades y/o las destrezas 
y actitudes que le preparan para el ejercicio profesional. Se sugiere una car-
ga máxima del 60% de plan curricular del programa académico correspon-
diente” (UACJ, 2002, p. 31). De ahí que sea responsabilidad de las academias 
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determinar y asegurar que los contenidos que se imparten en estas asignatu-
ras respondan a las necesidades específicas del sector empresarial. 

Existen otras tres asignaturas que son consideradas como optativas: 
Pedagogía Industrial, Métodos y Técnicas de Capacitación, y Formación de 
Instructores; lo que significa que el estudiante puede seleccionar las de su in-
terés y registrarlas en la oficina de la Coordinación del Programa de Licencia-
tura en Educación para poderlas cursar. Es pertinente aclarar que en la UACJ 
dichas materias están dentro de la categoría de créditos optativos, los cuales

Brindan una formación básica, específica y/o general para el desarrollo 
del estudiante, preparándolo para el ejercicio de su profesión. La selec-
ción de éstos, puede realizarse independientemente del nivel forma-
tivo (principiante, intermedio y avanzado) al que pertenezcan en los 
programas académicos ofertados por la UACJ. El porcentaje para estas 
modalidades de aprendizaje es de un 10% del programa académico es-
pecífico. (UACJ, 2002, p. 32)

Si bien son asignaturas que el estudiante puede elegir según sus in-
tereses académicos o vocacionales, le brindan la oportunidad de conocer y 
relacionarse con otras temáticas que le serán de utilidad en su futura práctica 
profesional. Por lo que las academias requieren también cuidar los temas que 
comprenden dichas materias.

En cuanto los miembros que integran la ACEIE, son profesores de di-
ferente tipo de contratación (tiempo completo, medio tiempo y de honora-
rios) que tienen la posibilidad de impartir desde una, hasta tres de las mate-
rias del eje de capacitación, dependiendo de su disponibilidad.

Es oportuno mencionar que la ACEIE está integrada, además, de do-
centes que imparten las materias de capacitación en las diferentes divisiones 
multidisciplinarias de la UACJ donde están presentes los programas acadé-
micos del ICSA, tal es el caso de Ciudad Universitaria, Nuevo Casas Grandes 
y Cuauhtémoc. Lo anterior ha permitido consolidar al interior de la academia 
el trabajo que se realiza en cada una de las divisiones mencionadas. 

Los logros de la ACEIE no han sido fáciles de obtener, ya que su traba-
jo se ha visto obstaculizado por la diversidad de horarios disponibles para el 
trabajo colaborativo y participativo de los distintos profesores de los campus 
donde se imparte el programa. Por ello se buscaron maneras alternas de cola-
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borar, entre las cuales destaca el trabajo asincrónico a través de documentos 
en línea que podían ser editados por todos los integrantes de la academia 
en sus propios tiempos, además de reuniones personalizadas entre coordi-
nadora y profesores de academia en diferentes horarios, para poder rescatar 
sus aportaciones, importantes para el crecimiento y mejora de la academia y 
el trabajo sincrónico colegiado, y reuniones establecidas para todos aquellos 
que se pudieran incorporar.

A pesar de los obstáculos mencionados, es imperante resaltar que se 
logró integrar una academia que generó cinco estrategias que dan muestra 
de que el trabajo participativo es posible. Dichas acciones se describen en el 
siguiente apartado.

En cuanto a su trayectoria, la ACEIE inició sus actividades en el año 
2008, integrada por tres docentes, sin embargo, a través del tiempo se presen-
taron circunstancias que llevaron a la Coordinación del Programa de Licen-
ciatura en Educación a tomar decisiones que implicaron reorganizarla para 
seguir operando.

Fue en el año 2011 que se incorporó a la Academia de Gestión Escolar 
y Educación Superior, debido a que el Programa de Educación no contaba 
con docentes de tiempo completo impartiendo materias del eje de capaci-
tación que pudieran ocupar la coordinación, lo cual está establecido como 
requisito en el Reglamento de las Academias de la UACJ. 

La ACEIE estuvo integrada a la Academia de Gestión Escolar y Edu-
cación Superior, debido a que se consideró que era la más afín a sus líneas de 
conocimiento. Sin embargo, en febrero de 2018, la coordinación del progra-
ma educativo decidió separar la ACEIE; la Academia de Gestión Escolar y 
Educación Superior comprendía una gama amplia de materias que deman-
daban mayor atención, por lo que regresó a ser una academia independiente.

Alcance de la ACEIE dentro del programa

Las tareas que realiza esta academia son importantes para el programa acadé-
mico, ya que son la base para consolidar una de las áreas terminales en la que 
los estudiantes se pueden desarrollar profesionalmente; además de promover 
y establecer relaciones con organizaciones empresariales que facilitan opor-
tunidades de prácticas y servicio social a los estudiantes, con el fin de conocer 
mejor el ámbito de la capacitación.
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Otro aspecto en el que esta academia contribuye a la formación pro-
fesional de los estudiantes es el hecho de que las asignaturas de capacitación 
les brindan la oportunidad de conocer el ámbito de las organizaciones y los 
elementos que se requieren para llevar a cabo los programas de capacitación 
en las empresas.

A la vez, es importante hacer notar que la ACEIE en la UACJ tiene 
además la responsabilidad de incentivar modificaciones en el programa de 
Licenciatura en Educación, con el fin de garantizar que los futuros egresados 
adquieran las competencias necesarias para coordinar las actividades de for-
mación y capacitación en las organizaciones, tal como lo subrayan Sánchez 
y Vega (2019): 

Es necesario que desde las facultades de educación se realicen los cam-
bios oportunos para que el pedagogo conozca y desarrolle habilidades 
para ocupar un papel más protagonista en el tejido empresarial y en la 
sociedad en general. No sólo por ser necesario para mejorar y despejar 
un horizonte laboral para los pedagogos, sino para que los procesos de 
formación, de gestión del conocimiento o los procesos de aprendizajes 
en personas adultas sean dirigidos por profesionales cualificados cuyo 
objetivo ser [sic] mejorar la empleabilidad de las personas, mejorar las 
empresas de las que forman parte y a la sociedad en su conjunto. (p. 97)

De ahí que a la ACEIE como cuerpo colegiado le corresponda esta 
tarea fundamental, ya que debe asegurar, a través de los contenidos de las 
asignaturas, que los estudiantes reúnan los conocimientos, habilidades y acti-
tudes necesarias para desempeñarse en este ámbito de la capacitación. 

Aunado a lo anterior, existe un aspecto que motiva a la academia a 
redoblar esfuerzos para fortalecer los contenidos de capacitación, como lo 
sostiene Sánchez (2014): “El pedagogo domina los mecanismos de enseñanza 
aprendizaje y, por tanto, juega un papel fundamental en el desarrollo de la 
formación continua, y esta, a su vez, en la organización empresarial” (p. 101). 
Por lo tanto, para los docentes de la ACEIE es un compromiso el consolidar 
las materias del eje de capacitación.
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Estrategias para fortalecer el eje de capacitación en la 
ACEIE

Con el fin de desarrollar acciones que coadyuven a fortalecer el proceso edu-
cativo de las asignaturas relacionadas con el campo de la capacitación que se 
ofertan en la Licenciatura de Educación y que están a cargo de la ACEIE, se 
determinaron las siguientes estrategias: la elaboración de un cartel publicita-
rio, la creación de un directorio de empresas, la preparación de un catálogo de 
fuentes de información, el diseño de un logotipo y, finalmente, el uso de una 
plataforma de almacenamiento y colaboración que concentrara los productos 
mencionados, así como otros documentos generados por la academia.

Dichas estrategias surgieron, por una parte, por el interés de promover 
a través de un cartel informativo las asignaturas optativas del eje de capacita-
ción, por otra, para disponer de contactos de responsables de la capacitación 
en las empresas y acercar a los estudiantes al entorno de la capacitación de 
las organizaciones. Asimismo, por la necesidad de disponer de un catálogo 
que incluya las referencias de las fuentes de consulta de información que se 
han identificado para respaldar la impartición de las asignaturas. Además, se 
identificó la necesidad de la propia academia de contar con un logotipo que 
facilite su identidad y reconocimiento, el cual será utilizado en los diversos 
documentos que genera. Finalmente, para tener la facilidad de concentrar 
en un solo sitio el contenido digital de estas estrategias, se optó por utilizar 
la plataforma Microsoft OneDrive. En la Figura 1 se ilustran las estrategias 
descritas.

Figura 1 
Estrategias de la ACEIE
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Cartel informativo para la promoción de materias optativas

Una de las primeras acciones que la academia realizó fue dar solución a una 
problemática que se presentaba en el programa académico de educación, 
pues el estudiantado no se interesaba por las materias optativas del área de 
capacitación, posiblemente porque no las identificaba y, por lo tanto, no las 
solicitaba en la coordinación del programa, como está establecido; en conse-
cuencia, solo se impartía la asignatura obligatoria de Planeación y Evaluación 
de la Capacitación, y no las otras tres asignaturas optativas, esto generaba un 
vacío en ese eje del programa.

Con el interés de asegurar que los estudiantes conocieran cuáles son 
las materias optativas que se ofertan en el eje de capacitación de la Licen-
ciatura en Educación, se analizaron las opciones de la academia para lograr 
el objetivo. El cartel, al ser un documento que puede ser impreso y digital, 
permite la difusión de información, por lo que se consideró como la opción 
más viable para dar a conocer a los estudiantes las alternativas que tienen 
para cursar dichas materias si su interés profesional es desempeñarse en este 
ámbito. Por ello se diseñó un cartel para informar sobre las asignaturas op-
tativas: Métodos y Técnicas de Capacitación, Formación de Instructores y 
Pedagogía Industrial. 

De ahí que sea importante tomar en cuenta lo que Bravo (2003) y Ber-
nal (2010) afirman sobre este recurso: 

Los carteles y murales son materiales gráficos que representan un sis-
tema de comunicación impreso hecho para decir algo que se entienda 
a primera vista. Muestran la información más importante de un tema 
concreto y pueden representar un esquema visualmente atractivo de 
los contenidos trabajados en la escuela. (citado en Díaz y Muñoz, 2013, 
p. 470)

Esta definición reafirmó que el recurso del cartel era la opción más 
apropiada para los estudiantes como público destinatario, ya que al ser jóve-
nes buscan acceder de una manera fácil y rápida a la información. Por otra 
parte, es necesario agregar: “Realizar un cartel o un mural es un proceso com-
plejo que implica sintetizar, organizar, analizar y presentar de forma concisa y 
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amena una información que debe ser comprendida por la persona que la ve” 
(Díaz y Muñoz, 2013, p. 470).

Lo anterior representó realizar varias reuniones para llevar a cabo un 
ejercicio de esquematización que reflejara la información clave de cada una 
de las cuatro materias del eje de capacitación. El reto fue elaborar un car-
tel que fuera lo suficientemente llamativo y sintético para que el estudiante 
tuviera un medio informativo oficial sobre el asunto. El cartel se presenta a 
continuación (ver Figura 2).

Al retomar lo que enfatizan Díaz y Muñoz (2013) sobre los carteles y 
murales, es posible reconocer que el cartel diseñado sí logró ser un canal de 
comunicación que brindó la información más importante de manera puntual 
a los estudiantes. Además de que la estructura y los colores del cartel permi-
tieron a los jóvenes tener una representación visual llamativa, que en estas 
generaciones se demanda y valora.

Otro aspecto digno de mencionar es que para decidir qué datos se de-
bían plasmar en el cartel, los docentes debieron hacer un ejercicio de visua-
lización y ponerse en el lugar de los estudiantes para pensar qué material 
les sería de utilidad. Esto confirma lo que los autores Díaz y Muñoz (2013) 
señalan al decir que la información presentada en el cartel deber ser amena y 
comprendida por quien la observa.



114

Ma. Lourdes Tiscareño Arroyo 
Yeshica Anneliese Márquez Melchor

Figura 2 
Cartel informativo
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Directorio de empresas

Con frecuencia se señala en la literatura que dentro de los fines que toda 
universidad persigue se encuentra, además de la docencia e investigación, el 
de extensión, orientado a vincular el conocimiento con la realidad para con-
tribuir a la mejora de la sociedad. Por lo que es importante tomar en cuenta 
lo que Saravia-Altamirano (2016) recomienda:

En México, la implementación de políticas públicas y programas para 
promover e impulsar la vinculación academia-industria, deben con-
siderar el contexto en el que se desarrollan estas actividades, con una 
adecuada aproximación regional. En estas acciones se deben considerar 
las motivaciones y barreras, así como los canales de transferencia que 
emplean los actores para la vinculación universidad-empresa. (p. 21)

De ahí que las universidades no deben perder de vista que la forma-
ción de calidad de sus estudiantes requiere conocer las características de su 
entorno y establecer una estrecha relación con los organismos y las institu-
ciones que las rodean, para así contribuir y responder a las necesidades y de-
mandas de la sociedad.

La UACJ (s. f.) actualmente cuenta con 3840 convenios de colaboración 
con instituciones y empresas de los sectores productivo, gubernamental y social, 
lo que refleja que en esta universidad existe un compromiso por hacer aporta-
ciones que permitan el desarrollo de la sociedad en general. Esta vinculación se 
enfoca en facilitar la incorporación del estudiante a estos sectores, particular-
mente para su inserción laboral o la realización de sus prácticas profesionales 
y servicio social. Además, el hecho de tener vínculos entre escuela-empresa, 
permite a la academia responder en tiempo y forma a las necesidades reales del 
campo laboral, a través de la investigación, atención y actualización de las car-
tas descriptivas, que orientan el contenido y las estrategias didácticas a cubrir 
en el aula, dirigidos a la formación del estudiantado, quien será el responsable 
de implementarlos de forma correcta en su contexto laboral.

La ACEIE, al estar compuesta de profesores que imparten asignaturas 
sobre la formación en las organizaciones, detectó que aun cuando existen es-
fuerzos por parte de la universidad para lograr esta vinculación, es necesario 
también establecer conexiones, en particular con empresas con experiencia 
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en el ámbito de la capacitación y el entrenamiento, que permitan a los estu-
diantes tener un acercamiento informal. Es decir, no es necesario una práctica 
profesional o un servicio social para que estos conozcan la forma de operar en 
las empresas y puedan, a través de un proyecto semestral, brindar soluciones 
de capacitación, con lo que las organizaciones se ven beneficiadas y los estu-
diantes logran dar a conocer su potencial, dejan puertas abiertas en el área de 
capacitación y entrenamiento empresarial, y ganan experiencia dentro de su 
disciplina. 

Otra ventaja de la vinculación de la ACEIE es que se logran actuali-
zar los contenidos de las cuatro materias del eje de capacitación, tomando en 
cuenta las actividades que se realizan y las necesidades del contexto, de ma-
nera que el egresado pueda responder a las demandas que tiene el campo la-
boral. Esta actualización se da de forma oportuna y puntual, pues no depende 
solo de la literatura disponible, sino también de la experiencia y relación entre 
campo laboral y escuela (educación dual). Es por ello que la academia decidió 
contactar diferentes expertos en capacitación en las organizaciones para cono-
cer las acciones que se realizan en la práctica sobre la formación del personal, 
partiendo de la experiencia real de la mano de profesionales que conocen el 
contexto para así incorporar contenidos actualizados a la carta descriptiva. 

A raíz de establecer el contacto con las empresas se optó por elaborar 
un directorio que enlista los datos de los responsables de las áreas de entrena-
miento, capacitación o recursos humanos de las organizaciones. Cabe destacar 
que dicho directorio fue elaborado debido a la necesidad de los docentes de 
contar con diferentes opciones para que los estudiantes que cursan las mate-
rias de Planeación y Evaluación de la Capacitación, y Métodos y Técnicas de 
Capacitación conozcan el proceso de capacitación a través de visitas guiadas y 
se familiaricen con las empresas para realizar su proyecto final en una organi-
zación. Al momento en que se publica este capítulo se ha logrado el contacto 
con responsables de siete empresas, las cuales se presentan a continuación y 
que, si bien son insuficientes, han permitido resultados favorables (ver Figura 
3). En el siguiente apartado se muestran las organizaciones con las que se esta-
blecieron acuerdos y que integran el directorio vigente de la ACEIE.
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Figura 3 
Directorio de empresas de la ACEIE
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La experiencia lograda a través de esta actividad permite afirmar que 
es determinante tomar en cuenta, como lo afirma Saravia-Altamirano (2016), 
que para promover la vinculación se requiere conocer el contexto donde se 
realizan las tareas, de ahí que la relación establecida con los expertos en ca-
pacitación en la ciudad facilitó que docentes y estudiantes tuvieran acceso a 
las instalaciones donde se pueden desempeñar como responsables de capaci-
tación o formación.

Una oportunidad en la que se visualiza trabajar es aprovechar que la 
institución dispone de un amplio número de convenios con otras organiza-
ciones para establecer un acercamiento con aquellas que puedan brindar a 
los estudiantes las facilidades para conocer el campo de la capacitación, lo 
cual se gestionará en cuanto las regulaciones por la contingencia sanitaria lo 
permitan.
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Catálogo de fuentes de información para cada asignatura

Al trabajar en la actualización del temario de las asignaturas del área de ca-
pacitación, hubo coincidencia entre los docentes que integran la ACEIE de 
compartir los textos y otros documentos en los que cada profesor se basaba 
para impartir sus clases. Con el interés de incluir ese material en la biblio-
grafía de la carta descriptiva de cada materia, se identificó la necesidad de 
concentrar en un solo sitio las fuentes mencionadas. 

Es pertinente aclarar que la carta descriptiva es un documento impor-
tante en el proceso de enseñanza-aprendizaje,

organiza y ordena, de manera integrada, jerárquica y secuencial, todos 
los elementos y actividades necesarias para que el docente y el estudian-
te tengan una visión de conjunto de las tareas que se deben realizar, y 
de los desempeños esperados, al igual que las estrategias metodológicas 
y las mediaciones necesarias para lograr el aprendizaje y demostrar que 
se consiguieron las competencias requeridas. (Díaz, 2015)

Uno de los elementos clave que integra las cartas descriptivas es la 
bibliografía, donde precisamente se enlistan las fuentes de información, ya 
que los contenidos temáticos requieren forzosamente estar respaldados por 
documentos que cumplan, como recomiendan Salas et al. (2016), “con al 
menos tres condiciones que garanticen su valor en la consideración de los 
usuarios: autenticidad, fiabilidad y accesibilidad” (pp. 15-16). Son tres aspec-
tos importantes que como docentes hay que asegurar, para dar el ejemplo a 
los estudiantes sobre el tipo de fuentes de información que deben consultar.

Los autores aclaran que un documento es auténtico cuando es posible 
comprobar su origen a través de un medio, puede ser que presente la referen-
cia con los datos de autenticidad como son autor, editorial, año de edición; o 
si es una cita, el autor y la obra a la que pertenece. Además, precisan que se 
considera fiable cuando es posible verificar la información que ofrece con los 
datos que proporciona, por ejemplo, si el autor es cualificado o la editorial tie-
ne prestigio o está especializada en un determinado tipo de obras. Finalmen-
te, explican que el documento es accesible si es posible localizarlo u obtenerlo 
a través de cualquier medio, procedimiento o servicio (Salas et al., 2016, p. 16).
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Además, es importante que las academias realicen una selección de 
fuentes de información pertinentes a cada uno de los temas que incluye el 
programa, pues, como afirma Haro (1994), “prácticamente no hay materia 
que no se pueda y se tenga que referir a diversas fuentes de consulta. Por ello 
es útil señalar, para cada unidad de aprendizaje, las referencias bibliográficas 
correspondientes, precisando si son indispensables o sólo recomendables” 
(p. 6). Una recomendación importante no solo cuando se elaboran por pri-
mera vez las cartas, sino cuando se lleva a cabo la actualización de estas. 

Así, la ACEIE, al actualizar los contenidos, logró generar un catálogo 
de más de 50 fuentes identificadas como artículos de revistas, libros, tesis y 
videos para que los docentes de la academia puedan consultarlas y ampliar 
sus conocimientos sobre el área de la capacitación. Se comparte una imagen 
de la tabla donde se concentran los datos de las fuentes (ver figuras 4 y 6).

Figura 4  
Fuentes bibliográficas para materias de la ACEIE
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Aun cuando no es propiamente un repertorio donde se puede con-
sultar directamente la información de los textos, sí brinda la facilidad de 
identificar cada fuente a través de sus datos bibliográficos. El interés es se-
guir trabajando para contar con un catálogo que concentre dichas fuentes 
de información en formato digital. El aspecto quizás más importante de este 
documento es que permite unificar los recursos bibliográficos que se utilizan 
de forma real para documentar y trabajar las clases de la ACEIE, ya que algu-
nas de las fuentes bibliográficas indicadas en las cartas descriptivas, no están 
por el momento disponibles en el acervo de nuestra biblioteca institucional 
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o ya no cumplen con el requisito de actualización (deben ser menor a cinco 
años de antigüedad). La unificación de la literatura también permite que los 
docentes por honorarios que se incorporan a la academia tengan un referente 
inmediato sobre los textos de consulta para la impartición de sus materias.

Logotipo de la ACEIE

En toda organización u organismo, independientemente del tipo que sea, es 
altamente recomendable contar con una identificación visual que represente 
la imagen corporativa y que permita a las comunidades a las que sirven su 
fácil identificación y reconocimiento, particularmente en el entorno digital. 
Dicha identificación es lo que en mercadotecnia se conoce como logotipo: 
“firma de una marca, símbolo de garantía y responsabilidad y como tal es 
único e irrepetible” (Pol, 2005, p. 64, citado en Gutiérrez, 2019, p. 5).

En el caso de una instancia universitaria como la ACEIE, es recomen-
dable contar con una identidad propia que permita su reconocimiento, tanto 
en el propio instituto al que pertenece, como ante el resto de los institutos y 
la universidad. El logo, al ser una imagen que identifica a un organismo y los 
aspectos que tienen relación con él, se convierte en una pieza clave que ayuda 
a que dicha instancia sea fácilmente reconocida, de ahí que se optó por contar 
con una imagen que represente las características y actividades de la acade-
mia. Por lo anterior, los integrantes de la ACEIE consideraron importante di-
señar un logotipo que facilitara el reconocimiento como entidad académica, 
para utilizarlo en los diversos documentos que se van generado.

Es importante aclarar, según Gutiérrez (2019): “El desarrollo gráfico de 
un logo posee varias etapas, en las cuales se debe definir si la representación 
visual será un isotipo, un logotipo o un logosímbolo” (p. 5). Esta autora señala 
las características que identifican a las otras dos opciones: el isotipo es utili-
zado cuando socialmente es muy reconocida la organización y por sí solo el 
símbolo se asocia a la misma; el logosímbolo se usa en caso de que la entidad 
sea de reciente creación o se requiera de más información para presentarla.

Además, Gutiérrez (2019) hace ver:

Para poder lograr un identificador conveniente, que exprese de mane-
ra adecuada lo que la empresa necesita, se requiere información sobre 
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a qué se dedica la empresa y cuál es el diferencial que se quiere resaltar, 
proceso que se conoce como briefing. (p. 5)

De ahí que en el caso de la ACEIE fue necesario concretar sus objetivos 
para determinar la imagen que se pretendía utilizar. En primer lugar, se se-
leccionaron las áreas de interés de la academia en función de sus asignaturas, 
así también se eligieron los iconos que integran cada una de las figuras del 
logotipo. Adicionalmente, se optó por utilizar una gama de colores claros, 
ya que se considera que son más favorables para llamar la atención sobre los 
aspectos que interesan. Y, finalmente, se incorporó el nombre de la academia, 
para lograr así un logotipo que integra los elementos necesarios, el cual fue 
aprobado por los integrantes de esta instancia.

Figura 5 
Logotipo de la ACEIE

Por lo que se conoce en otros ámbitos, en esta academia se tiene la 
certeza de que disponer y utilizar de un logotipo como cuerpo colegiado con-
tribuirán a que las actividades y participaciones que se realicen, ya sea dentro 
o fuera la universidad, sean fácilmente reconocidas o asociadas a la ACEIE.
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Plataforma de almacenamiento digital 

Como una estrategia que permita integrar los esfuerzos antes mencionados y 
a la vez que facilite a los miembros de la academia trabajar de manera colabo-
rativa, se consideró conveniente utilizar el servicio de la nube de almacena-
miento que provee la institución a través de Microsoft OneDrive para reunir 
en un solo sitio los productos y documentos elaborados. Como se sabe, esta 
plataforma tiene ventajas que facilitan su uso, entre las que se encuentran la 
incorporación de Microsoft 365, lo que permite utilizar los paquetes de Office 
(Word, Excel, PowerPoint y OneNote) desde cualquier lugar. Además, facilita 
la sincronización entre dispositivos, lo que permite consultar los archivos sin 
estar conectado a internet. Otra ventaja es que brinda seguridad, protege los 
archivos al tenerlos en una cuenta. Asimismo, da la facilidad de compartir 
archivos entre los interesados o involucrados. Otra ventaja es la garantía au-
tomática de almacenar archivos en cuanto se suben a la nube y, finalmente, la 
particularidad de permitir el trabajo en equipo (“¿Qué es OneDrive?...”, 2019).

Figura 6 
Captura de carpetas de la ACEIE en OneDrive
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Esta estrategia ha promovido que los integrantes se interesen en com-
partir información que pueda ser relevante para los demás miembros de la 
academia. También ha motivado a los docentes a comprometerse a participar 
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de manera decidida en las actividades que se planean, ya que, como se men-
cionó anteriormente en este documento, un obstáculo para trabajar colabora-
tivamente de forma presencial o sincrónica han sido los diversos compromi-
sos laborales de quienes conforman la ACEIE. A partir de la incorporación y 
el uso de las herramientas digitales que brinda la UACJ a través de los servi-
cios de Microsoft 365, los obstáculos de colaboración para el fortalecimiento 
de la academia se han minimizado, esto resultó en el crecimiento, mejora y 
fortalecimiento de la ACEIE.

Impacto de las estrategias logradas

A partir de que se lograron realizar las estrategias descritas, se identificaron 
diferentes resultados que han impactado a nivel interno en el programa aca-
démico, ya que benefician a los estudiantes que cursan las asignaturas de ca-
pacitación y a la academia. A continuación, se mencionan dichos resultados.

En primer término, se puede señalar que el principal beneficio del 
cartel informativo para la promoción de materias optativas lo han recibido los 
alumnos que estudian la Licenciatura en Educación, ya que ha facilitado que 
conozcan las opciones de materias optativas, complementarias a las materias 
obligatorias, que pueden elegir para cursar en un siguiente semestre.

Referente al directorio de empresas, se pudo constatar que el beneficio 
más evidente fue que se logró el contacto con siete responsables de empresas 
para realización de actividades académicas, tales como: 

a) Visitas guiadas para conocer las empresas contactadas. A través de estas 
visitas, los docentes que imparten las materias pudieron conocer el 
contexto actual de la capacitación en las organizaciones contacta-
das y hacer ajustes a los contenidos temáticos contemplados en las 
cartas descriptivas, particularmente para la materia de Planeación 
y Evaluación de la Capacitación. Algunos de estos contenidos se 
vieron reflejados en las siguientes temáticas de la materia: 

• Detección de necesidades de capacitación: ya que permitieron a 
los estudiantes realizar el diseño de cursos de capacitación como 
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parte del proyecto final, en donde requieren de información que 
las empresas les pueden proporcionar. 

• Métodos y técnicas de capacitación: los docentes de la materia de 
Métodos y Técnicas de Capacitación pudieron contrastar, a partir 
de la teoría, los medios y las estrategias que se utilizan en el ámbito 
laboral para los procesos de formación del personal en las organi-
zaciones. 

• Evaluación del desarrollo y los resultados de la capacitación: los 
alumnos constataron la importancia de evaluar la capacitación y 
los factores que impiden en ocasiones realizarla.

b) Prácticas educativas y trabajo de campo. En este aspecto los estudian-
tes se vieron beneficiados al contar con organizaciones a las cuales 
acudir para cumplir con el requisito del programa educativo de 
realizar prácticas en el eje de la capacitación.

c) Sesiones informativas con expertos en capacitación o áreas afines. En los 
últimos semestres se ha podido contar con la participación de ex-
pertos de la capacitación en algunas sesiones de clase, quienes han 
compartido sus conocimientos y experiencia en este campo.

En cuanto al catálogo de fuentes de información, el impacto principal se ve 
reflejado en los contenidos de las cartas descriptivas y, por ende, es benéfico 
para los estudiantes, ya que las fuentes de información identificadas permitie-
ron a los docentes de la academia tomar en cuenta temas adicionales que se 
incorporaron a los programas de los cursos. Cada una de las cartas descriptivas 
cuenta en promedio con doce fuentes, donde se incluyen no solo artículos y 
libros, sino también documentos normativos e instruccionales adaptados al 
contexto laboral del país, de forma que el estudiante obtiene información teó-
rica sobre el área de capacitación y también aprende el enfoque práctico. 

Tanto el directorio de empresas como el catálogo de fuentes de infor-
mación han sido piezas fundamentales en la actualización del plan de estu-
dio y ambos lo han impactado porque al ser complementarios permitieron 
hacer la comparación entre la teoría y la práctica. 

En cuanto al impacto que tuvo la estrategia de elaborar un logotipo de 
la academia, es posible señalar que el beneficio ha sido para la propia acade-
mia, ya que contar con una imagen que la represente ha propiciado que sea 
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reconocida por otros docentes del propio programa académico y por otras 
academias de ICSA, al participar en reuniones y eventos. 

Finalmente, es oportuno señalar que el impacto de la plataforma de al-
macenamiento y colaboración digital fue particularmente positivo para los pro-
pios integrantes de la academia, por la facilidad que brindó para consultar, 
editar y compartir documentos. Debido a los resultados anteriores, se consi-
deró oportuno participar en el Primer Encuentro de Experiencias Educativas 
Inspiradoras y Buenas Prácticas de las Academias que el Consejo de Acade-
mias de la universidad organizó como escenario para compartir las estrategias 
realizadas y experiencias obtenidas.

Conclusiones

Las estrategias presentadas por la ACEIE han permitido a los docentes que 
la integran fortalecer los procesos de colaboración y comunicación. Además, 
han propiciado el tomar decisiones en conjunto para la selección de conteni-
dos, actualización de bibliografía, implementación de estrategias didácticas 
y, lo más importante, el tener una identidad que se ha fortalecido a través del 
trabajo colegiado realizado dentro de la academia.

El haber elaborado un cartel informativo ayudó a lograr el objetivo de 
promover las materias optativas, especialmente las asignaturas de Pedagogía 
Industrial y Métodos y Técnicas de Capacitación, las cuales no se ofertaban 
ya que no eran solicitadas en la coordinación de la Licenciatura en Educación 
por el desconocimiento sobre su existencia. El profesorado se ha mostrado 
participativo y entusiasta al ofrecer mayor variedad de materias en el eje de 
la capacitación y poder impartir estas asignaturas de manera semestral. Ac-
tualmente, las materias optativas de la ACEIE son ofertadas por el programa 
gracias a su demanda por parte del estudiantado. 

Elaborar un directorio de responsables de las áreas de recursos huma-
nos y capacitación en las organizaciones ha facilitado a los integrantes de la 
academia disponer de un mayor número de organizaciones para que los estu-
diantes conozcan el contexto de la capacitación y puedan realizar actividades 
como parte de su aprendizaje. Además, ha sido una experiencia gratificante 
el conocer y establecer relaciones con profesionales que están inmersos en 
el sector de la capacitación. Es preciso resaltar que uno de los docentes que 
se incorporó recientemente al equipo de trabajo es un ingeniero con grado 
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de doctor, quien trabaja en una empresa maquiladora en el área de recursos 
humanos y quien ha tenido a bien el actualizar a la academia en procesos 
novedosos relacionados con la capacitación.

Respecto al catálogo de fuentes de información se puede afirmar que el ha-
ber concentrado en un solo sitio los recursos de información que cada integran-
te de la academia disponía no solamente ha ayudado a los propios docentes 
que imparten las materias referentes a capacitación a tener acceso a diferentes 
fuentes, sino que también ha permitido actualizar y mejorar los contenidos de 
las cartas descriptivas en beneficio de los estudiantes. Si bien existía literatura 
obligatoria y opcional en las cartas descriptivas, muchas de estas fuentes ya 
eran obsoletas y tanto docentes como alumnos tenían problemas para encon-
trarlas y consultarlas. Hoy en día este problema ya no se presenta y se espera 
seguir aportando bibliografía actual para fortalecer el eje de la capacitación y 
mejorar así la calidad, pertinencia y vigencia de las asignaturas.

En relación con crear una identidad sólida que permita a la ACEIE 
ser identificada fácilmente, se puede señalar que el contar con un logotipo ha 
promovido este objetivo, además de servir para darle un carácter oficial a la 
documentación, sobre todo en los procesos de vinculación entre la UACJ y 
las empresas.

Por último, es posible reconocer las bondades que ofrece el uso de una 
plataforma digital, pues además de facilitar el trabajo colaborativo de acuerdo 
con la disponibilidad de los docentes, pone a su alcance la información que 
cada uno de ellos requiera. Se visualiza, en un futuro, hacer esfuerzos por al-
canzar una vinculación con otras academias del propio ICSA, particularmen-
te con aquellas que tengan puntos de interés en común. Se considera que las 
acciones que se reportan en este documento pueden ser replicadas en otras 
academias del ICSA. Esto, además, facilitaría promover a futuro proyectos de 
colaboración con otras academias de la propia carrera o del instituto. 

La tarea no ha sido fácil debido a los contratiempos causados por la 
situación sanitaria del COVID-19, que obligó a los docentes de esta academia 
a buscar nuevas alternativas para su desarrollo personal y para el logro de sus 
objetivos. Otro factor a tomar en cuenta es que los profesores que conforman 
la academia laboran bajo un régimen de contratación diferente, algunos por 
honorarios y otros por contrato, lo que dificultó que se lograra la asistencia 
total en las sesiones, sin ser esto una limitante en la obtención de resultados. 
Dichas estrategias tuvieron un impacto favorable para los estudiantes y para 
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la propia academia, por lo cual se consideró oportuno participar en el Primer 
Encuentro de Experiencias Educativas Inspiradoras y Buenas Prácticas de las 
Academias organizado por el Consejo de Academias de la universidad.

El hecho de participar en dicho evento permitió a la ACEIE dar a cono-
cer sus actividades y ser reconocida por otras academias y compañeros docentes 
de la universidad. Otro aspecto por destacar es que, además, fue posible recono-
cer que existen otras academias en el ICSA y a la vez conocer las propuestas que 
han realizado. Desde el ámbito académico se pudo observar que otras acade-
mias han implementado actividades de otro tipo de alcance, como son sociales, 
laborales y científicas, por lo que se considera que este evento fue un momento 
propicio para fortalecer el trabajo de las academias en la universidad.

Es en las academias donde los docentes por honorarios, medio tiempo 
y tiempo completo se reúnen para hacer discusiones teórico-prácticas sobre 
sus asignaturas. Sin duda alguna, la experiencia en campo de los docentes por 
honorarios enriquece el panorama teórico que la mayoría de los profesores 
de planta tienen: se crea un dúo importante para la mejora de los programas 
educativos. Por otro lado, los eventos de socialización, como el Encuentro de 
Experiencias Educativas Inspiradoras y Buenas Prácticas de las Academias, 
incentivan a los docentes a seguir trabajando dentro de estos espacios que 
pocas veces son visibilizados por la institución y que, sin embargo, son pilar 
para los procesos de mejora y calidad educativa.

En el caso de la ACEIE, se fortalecieron sus procesos después de hacer 
su presentación en dicho encuentro de experiencias, ya que recibió una invi-
tación por parte del programa de la Licenciatura en Comercio Exterior para 
compartir su experiencia en los procesos antes mencionados con el fin de 
que ellos pudieran replicarlos al interior de su academia. Este hecho resalta 
la importancia de trabajar de forma colaborativa, interdisciplinaria e insti-
tucionalmente, para que a través de la comunicación de las experiencias al 
interior de las academias se puedan fortalecer otras academias, lo cual no está 
limitado a un programa de estudio en específico. 

Los espacios de trabajo colegiado que se dan dentro de las diferen-
tes academias sin duda son un trabajo arduo, reflexivo, crítico y metódico 
que, si bien demanda de organización, apertura, investigación y actualización 
en campo, trae resultados importantes que se ven reflejados en las aulas y 
posteriormente en el contexto social y laboral. No se deben desestimar los 
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esfuerzos que se hacen, por mínimos que se piensen, ya que los grandes cam-
bios subyacen tras estos espacios de colaboración académica.
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Filología digital durante 
el confinamiento:  

Nellie Campobello,  
la adivinadora  

de la frontera
Carlos Urani Montiel Contreras1

Ulises Adonay Guzmán Hernández2

La calle es el primer rostro de la ciudad. Aunque se halle dormida, 
cerradas sus puertas y ventanas, la calle es espacio de tránsito y 

complemento del diálogo que con la urbe establecemos.
Vicente Quirarte (1999, p. 89).

1 Profesor investigador del Departamento de Humanidades del Instituto de Ciencias Sociales 
y Administración de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Correo electrónico: carlos.
montiel@uacj.mx
2 Maestro en Estudios Literarios por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Correo elec-
trónico: letrasmerida@gmail.com
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Como investigadores en humanidades, creemos firmemente que la 
práctica académica puede generar dinámicas mucho más allá de los 
textos literarios o teóricos. Preponderamos una dimensión especí-
fica del saber filológico, aquella que vincula a la crítica literaria, al 

comentario de textos y a la movilización del conocimiento producto de ambas. 
Bien vale explicar una pregunta que expone tanto nuestra formación 

como la prospectiva del escrito. ¿Qué entendemos por filología? Para res-
ponder, acudimos a una tradición en la que se ubica el trabajo del romanista 
judío Erich Auerbach, publicado en la convulsa década de 1940, y a la mo-
nografía de otro teórico alemán, Hans Ulrich Gumbrecht: Los poderes de la 
filología: dinámicas de una práctica académica del texto (2003). Sobre esta línea de 
pensamiento, Rafael Mondragón (2019) ensaya una respuesta: “la filología 
es, ante todo, un saber práctico compuesto por actividades de distinto tipo”, 
un ensamble de estrategias. “No es, primariamente, un trabajo teorético, sino 
un arte, un saber-hacer que se enseña ejerciéndolo junto a otros” (p. 27). A 
comentar un poema, por ejemplo, se enseña discutiéndolo con y a partir de 
la opinión de las otras personas. La didáctica del oficio filológico —asevera 
el teórico de la UNAM— supone “una capacidad, individual y colectiva, de 
observarse a uno mismo, que se traduce en cierta capacidad de observar a de-
talle los textos y la experiencia que cada elemento de esos textos provoca en 
nosotros” (Mondragón, 2019, p. 27). El carácter íntimo de quienes ejercemos 
la crítica literaria solo cobra sentido en su accionar público.

Qué mejor escenario para llevar a cabo el saber-hacer de la filología que 
el espacio público urbano. El trazado urbano configura un entramado físico 
y simbólico que se erige a partir de todo tipo de discursos —desde antiguos 
legajos de corte histórico-jurídico donde la escritura avala la toma del terri-
torio o celebra la primera piedra, hasta recreaciones artísticas que retratan 
un paisaje citadino, antagonista de sus propios moradores—. La confluencia 
de estos textos valida el asentamiento, la hazaña de los primeros pobladores 
y proyecta a la polis a través del tiempo. En “Fundación de la memoria”, un 
capítulo del ensayo La ciudad como cuerpo, utilizado en el epígrafe, Vicente 
Quirarte (1999) nos habla sobre la posibilidad de traducir las señales que la 
ciudad emana para encontrar el sentido adecuado de cada uno de sus códi-
gos: “áspera y noble, la ciudad nos enseña, como en el cuento de Tolstoi [‘El 
perro muerto’], a descubrir la blancura inverosímil en los colmillos del perro 
muerto a quien todos desprecian”. Si “la obligación estética del escritor es 
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lograr que lo cotidiano se convierta en poético” (Quirarte, 1999, pp. 78-79), 
entonces quienes estudiamos esa producción escritural debemos desentrañar 
los procesos y mecanismos a través de los cuales lo cotidiano —la plaza pú-
blica— se convierte en objeto estético.

Durante el primer semestre de 2020, coincidimos en el curso de Lite-
ratura del Norte de México (uno como estudiante y otro como profesor), el 
cual persigue tres objetivos: ofrecer un panorama de las letras del septentrión 
nacional (con énfasis en la producción chihuahuense y de frontera), ejercer 
la crítica literaria sobre textos específicos (elegidos por las y los estudiantes) y 
vincular dichos contenidos —en apariencia estrictamente académicos— con 
la comunidad cultural local. El mismo título de la materia impone un carác-
ter geográfico y delimita la selección de fuentes primarias; no obstante, toda 
región es también un escenario en donde existen procesos sociales (económi-
cos, políticos, lingüísticos y culturales) que acusan regularidad y recurrencia 
en una escala mayor, por lo que el concepto de transfrontera (biborderlands) 
resulta útil para pensar el fenómeno literario más allá de nuestro norte.

La evaluación del curso contempla la sinergia de los ejes de trabajo 
sobre una red de colaboraciones con distintas instancias externas a la uni-
versidad, pero con una clara agenda cultural. El diseño curricular suponía 
que cada estudiante cumpliría con un total de cinco actividades: Geopoética 
(entrada de blog y grabación de un poema en formato mp3), Puro Borde (epi-
sodio de un podcast transfronterizo), Conecta tu vida (entrevista en la radio), 
SinEmbargo.mx (artículo de opinión para un suplemento cultural) y Huellas de 
La Toma (ruta literaria).3

El presente capítulo se centra en esta última actividad, un circuito li-
terario que es, a su vez, un recorrido turístico, una caminata histórica. Estu-
diaremos la ruta a nivel conceptual y operativo, partiendo de la descripción 
de una de sus diez paradas: la dedicada a Nellie Campobello. La emergencia 

3 Desde enero de 2018, grabamos ocho poemas mensuales sobre los ecosistemas de Chi-
huahua, que salen al aire en la estación Órbita 106.7 FM, del IMER. Puro Borde es un colec-
tivo de artistas visuales con sede en El Paso, que aloja y da identidad al podcast, un proyecto 
sonoro y comunicativo sobre literatura transfronteriza. Cada viernes, desde inicios de 2019, el 
programa radiofónico Conecta tu vida, en Radio Mexicana 1300 AM, nos abre sus micrófonos 
para recomendar libros sobre el norte. Por último, a mediados de ese mismo año, el periódico 
digital SinEmbargo.mx nos ofreció una columna de opinión en su suplemento cultural sabatino. 
Las más de 60 entregas, publicadas en Puntos y Comas, han dado salida a reflexiones sobre la 
literatura juarense en un foro de alcance internacional.

https://puroborde.com/podcast-2/
https://puroborde.com/podcast-2/
https://www.sinembargo.mx/puntos-y-comas
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sanitaria nos llevó a reformular la ruta para trasladarla a un entorno digital. 
En el camino, y gracias al Programa Extraordinario de Apoyos a la Cultura 
(PEAC), logramos sumar a más participantes para activar laboral y económi-
camente a un pequeño nicho de técnicos y artistas, con la meta común de 
crear contenidos para ser disfrutados en casa y así paliar el confinamiento. 
Los resultados de nuestro quehacer filológico no desprecian al público infan-
tojuvenil. A partir de la investigación histórica sobre la biografía de la autora, 
así como del análisis de su obra literaria, recreamos —con teatro, video y 
música— la vida y escritura de un pilar de las letras norteñas.

Huellas de La Toma

Las Rutas Literarias en la Frontera4 forman parte del proyecto de investi-
gación Cartografía Literaria de Ciudad Juárez,5 cuyo propósito primario es 
vincular los espacios de ficción que retratan a la frontera con su equivalente 
real dentro del trazado urbano. Por medio del nexo entre el entorno citadino 
y la literatura escrita desde o acerca de la frontera, Juaritos Literario, como 
se llama el colectivo y el blog del proyecto, difunde el patrimonio inmaterial 
(los discursos simbólicos) con el claro objetivo de fortalecer la lectura como 
una práctica ciudadana de apropiación, inclusión y pertenencia.

Una ruta literaria concreta el empeño erudito, poniendo en acción y 
movimiento la investigación documental. Su diseño parte de la necesidad 
de enlazar a las y los transeúntes con la literatura que, justo como ella, han 
ocupado o recorrido las arterias de la frontera; nuestras rutas nos vuelven 
copartícipes del patrimonio tangible y escritural que nos pertenece. Los re-
corridos, como herramientas efectivas, perceptibles, dinámicas (porque se 
transitan a pie) y de convivencia dentro de las humanidades, cristalizan la 
actuación de los espacios urbano-literarios en el devenir de la localidad. Los 
itinerarios, influidos por el turismo cultural, delinean circuitos en los que la 
emoción que permea los textos se vuelve un aliciente —a cada paso y en cada 

4 Rutas Literarias en la Frontera es un proyecto semilla de los Programas Nacionales Estra-
tégicos (Pronaces) del Conacyt, que opera en el rubro de Educación para la Inclusión y la 
Autonomía. 
5 El libro homónimo, publicado en la Ciudad de México, bajo el sello de la editorial Eón, 
fue acreedor del XVI Premio Anual de Crítica Literaria y Ensayo Político Guillermo Rousset 
Banda, en octubre de 2019.

https://juaritosliterario.com/
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parada— (Montiel et al., 2019, pp. 83-87). Buscamos que la caminante-lecto-
ra y el caminante-lector se sumerjan en el ambiente de la creación literaria, 
de aquello que inspiró la composición de una pieza artística, que empaticen 
con la historia de las y los protagonistas, que experimenten la vibración o el 
vértigo cifrados entre páginas, justo cuando leemos —en voz alta, una al lado 
del otro y en el mismo escenario que enmarca la ficción— los pasajes crucia-
les de una novela, un relato, un poema o una obra de teatro.6

El estudio topográfico de un corpus consiste en poner al objeto en con-
texto, en su escenario de acción y composición; desentrañar las conexiones 
no evidentes, urdir los hilos de una tradición literaria local que parecería rota, 
sin continuidad o contacto aparente entre generaciones o grupos, entre idio-
mas y registros. Aunque las obras cuenten con cierto colorido o sabor local, 
nos interesa explorar posibilidades de ser y actuar desde las ficciones, de pa-
sar revista a medios expresivos, buscando aquellos que nos permitan escribir 
la historia literaria a la altura de lo que ha vivido la ciudadanía fronteriza, con 
todas sus discontinuidades, rupturas y oscilaciones.

¿Cómo atiende al pasado la metodología de las rutas literarias? ¿Cómo 
contrarrestar el aquí y ahora de la caminata ante el peso de las coordenadas 
temporales? Una máxima de la geografía humana dicta que “en el espacio lee-
mos el tiempo”, por lo que sostenemos que toda marca sobre alguna superficie, 
o soporte material, deja una huella, que será más o menos permanente depen-
diendo de la fuerza con que haya sido impresa. “Encontrarse con una ciudad 
cualquiera es siempre como leer hacia atrás formas petrificadas. […] En su apa-
riencia externa se hace patente su articulación social crecida históricamente” 
(Schlögel, 2007, p. 299). ¿Las noticias de una crónica o la cadencia de una 
estrofa pueden quedarse fijas en las fachadas, en las paredes de los callejones, 
para arrojarnos algún dato sobre cómo fue una época determinada? En esta 
ciudad, donde el trazado urbano atiende a lo repentino, ¿qué tanto nosotros, 

6 Desde mediados de 2016, Juaritos Literario ha organizado siete caminatas, algunas puestas 
en marcha en repetidas ocasiones: Aquí a la vuelta… de página, por las avenidas Juárez y Mariscal, 
desde la Misión de Guadalupe; Callejones en proscenios, entre la avenida 16 de septiembre y Pla-
za del Monumento; Notas a pie, de la av. Hermanos Escobar al parque Borunda; Chaveñera, del 
MUREF a Los Cerrajeros y de regreso a la Plaza de Armas; Luminarias, de la antigua Presiden-
cia Municipal al Cine Victoria; Fundadores, circuito en trolley a lo largo de todo el bordo, desde 
el Puente Zaragoza hasta la Casa de Adobe; y Tenayokan: la ciudad de Mago, circuito en rutera, 
desde el Museo de Arte hasta la Casa Estudio CUI, en la colonia Las Aztecas.
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como habitantes, más longevos que las administraciones municipales, somos 
esa superficie mnemotécnica que resguarda trayectos, sucesos o anécdotas?

Parece lugar común en la historiografía reconocer la sublevación del 
norte del país como impulso central de la dimisión de Porfirio Díaz. Más re-
servado en anaqueles museográficos se encuentra el papel de la frontera como 
región detonante —puerto de entrada o exilio, de huida, red ferroviaria y co-
rredor demográfico en la serranía, canal para el trasiego de armas y capita-
les—, un termómetro del acontecer nacional. El capítulo “Dos ciudades, un 
mundo” del historiador Pedro Siller —libro publicado en dos volúmenes im-
prescindibles para comprender tanto la historia como las imágenes (recopila-
das y curadas por Miguel Ángel Berumen) de lo acontecido en la frontera en 
mayo de 1911— reconstruye el panorama sociocultural que suscitó, desde el 
extremo septentrional, una disidencia con efecto dominó (Siller y Berumen, 
2003, pp. 22-55).

Con motivo de un aniversario más de La Toma de Ciudad Juárez, el 
número 109, diseñamos un circuito de 3.5 km, con 10 paradas (ver Figura 1), 
en el primer cuadro de la ciudad, en torno a la rendición de la plaza defendi-
da por el general porfirista Juan Navarro, a manos de las fuerzas comandadas 
—inicialmente sublevadas— por Francisco I. Madero. En un principio, Hue-
llas de La Toma sería un evento presencial a cargo de las y los estudiantes de los 
programas de literatura del Departamento de Humanidades, y contaría con 
el apoyo del Museo de la Revolución en la Frontera (MUREF), a través de su 
directora, la arquitecta Liliana Fuentes Valles.

Los protagonistas de la batalla, todos asesinados (excepto los extran-
jeros) y ninguno perteneciente al bando vencedor, quedaron al margen de la 
historia oficial y de los discursos triunfalistas que formaron el México pos-
revolucionario. A partir de una revisión exhaustiva de fuentes históricas y 
antologías literarias,7 ahondamos en personajes clave: Abraham González, en 
Materia de sombras; Giuseppe Garibaldi en su autobiografía; Madero, bajo la 
óptica de Ignacio Solares; las Memorias de Pancho Villa, escritas por Martín 
Luis Guzmán; y Jimmy Hare, en el docudrama Las luces de la batalla. Explora-
mos, además, las prácticas artísticas que capturaron con su lente o en versos 
el avance insurrecto. Al fotoperiodismo, al cine y a la música dedicamos sus 

7 Además del par de libros de Siller y Berumen, otras fuentes fundamentales son David Dora-
do Romo (2017), con sus Historias desconocidas de la Revolución mexicana en El Paso y Ciudad Juárez 
1893-1923, y las antologías de José Manuel García (2011, 2018).
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respectivas paradas. Los géneros literarios desde los cuales se ha reinterpreta-
do la contienda también ocuparon nuestra atención: novela, lírica y teatro de 
corte histórico compendian el fulgor de la batalla. Finalmente, abordamos las 
consecuencias de La Toma a través de la novela homoerótica Vereda del norte, 
que homenajea a Pascual Orozco.

Figura 1 
Mapa y listado de obras de Huellas de la Toma

Última parada: Campobello, alias Zobeida

La trayectoria de Nellie Campobello, punto culminante de la ruta y estudio 
de caso del ensayo, resulta paradigmática en tres sentidos: por méritos pro-
pios, pese a su tardía inclusión al canon; porque todas las rutas terminan en 
un bar, y localizamos uno al costado del hotel donde Nellie atendía su local 
en 1920; y, por último, porque, una vez confinados durante la cuarentena, el 
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proyecto (ahora ruta virtual) recibió un estímulo económico por parte de la 
Secretaría de Cultura de Chihuahua, con el cual tuvimos los recursos para 
remunerar la participación de técnicos (diseñador, fotógrafo, camarógrafo y 
editor de video) y artistas (una actriz y un cantautor).8 De aquí que conte-
mos con el material suficiente para ser desglosado en distintas actividades: 
un guion para un video de 20 min (subido al canal de YouTube de Juaritos 
Literario), una recreación dramática y diseño del personaje teatral con base 
en la reconstrucción biobibliográfica, la musicalización de un texto poético, 
y una cápsula (para Facebook Watch) con la biografía novelada a partir de un 
libro-álbum infantil.

La Revolución mexicana ha dejado obras en todas las disciplinas ar-
tísticas; empero, ciñéndonos a nuestro campo, predomina en esta literatura 
la voz masculina. Las novelas cumbre de la Revolución, como Los de abajo 
(1916) de Mariano Azuela, La sombra del caudillo (1929) de Martín Luis Guz-
mán (a quien dedicamos una parada) y La muerte de Artemio Cruz (1962) de 
Carlos Fuentes, si bien testimonios invaluables, muestran parcialmente sus 
repercusiones. Por ello, las voces alternativas, en ocasiones disidentes o sim-
plemente silenciadas por el canon o la historiografía, son tan importantes 
para comprender de manera orgánica la última revuelta armada y civil que 
determinó el destino de nuestra actual democracia. La más llamativa dentro 
de este grupo de voces periféricas o marginales en la literatura de la Revolu-
ción es, sin duda, la de Nellie Campobello, tan importante que, hoy por hoy, 
ya podríamos llamarle canónica. 

Guion: sociología de una estancia en la frontera

En esta sección, nos ocupamos del perfil intelectual de una escritora multifa-
cética, bailarina y coreógrafa, cuya vida resulta fascinante. Para su realización, 
consultamos a sus principales biógrafas y biógrafo: Irene Matthews (1997), 
Blanca Rodríguez (1998) y, sobre todo, a la dupla compuesta por Jesús Vargas 

8 Amalia Rodríguez, egresada de la licenciatura y maestría de literatura, fundadora del colec-
tivo Juaritos Literario y coautora del libro Cartografía literaria de Ciudad Juárez, firmó como coor-
dinadora del proyecto Ruta Literaria Virtual: Huellas de La Toma, beneficiado por el PEAC, 
como parte del Plan Emergente de Apoyo y Protección a la Salud, Empleo e Ingreso Familiar. 
La propuesta quedó inscrita en el rubro de “Rescate, promoción, protección y difusión del 
patrimonio cultural tangible e intangible”, en la convocatoria emitida el 16 de abril. El monto 
aprobado el 6 de junio fue de $ 25 000 (veinticinco mil pesos).

https://youtu.be/MU1mtLtwyKQ
https://www.youtube.com/juaritosliterario
https://www.youtube.com/juaritosliterario
https://www.facebook.com/juaritosliterario/videos/262294871838102
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y Flor García Rufino (2004, 2013). Primero trazaremos un recuento cronoló-
gico sobre sus más de ocho décadas, acompañado de un comentario sobre su 
producción escrita, para después regresar a 1920 y pormenorizar su efímera 
estadía en el antiguo Paso del Norte. 

Su obra emblemática se titula Cartucho (Xalapa, 1931), una colección 
de cuentos cortos, en los cuales una voz infantil narra situaciones cotidianas, 
por las calles de Parral, en tiempos de guerra. La dedicatoria a la segunda 
edición, de 1940, resuena por su vigencia: “A Mamá, que me regaló cuentos 
verdaderos en un país donde se fabrican leyendas y donde la gente vive ador-
mecida de dolor oyéndolas” (Campobello, 2000, p. 43). Cartucho contrasta 
con otras narrativas sobre la Revolución, como las de sus contemporáneos, 
donde los protagonistas van desde el soldado raso hasta el general junto a 
sus grandes gestas, de las que quedará testimonio. Los Relatos de la lucha en el 
norte de México, subtítulo del cuentario de Nellie, contienen los vaivenes de 
un poblado minero, narrados por la voz de una pequeña que todo observa, 
pero que no se aleja de la curiosidad e ingenuidad pueril. Reiteramos que la 
singularidad de su cuentística recae en haber presenciado las incesantes hos-
tilidades entre tropas villistas y carrancistas, y haber sido la única mujer que 
escribió sobre el tema. La podríamos imaginar, como lo hace Irene Matthews 
(1997), tomando notas de su realidad en una “libreta verde de una hijita de la 
guerra[…], la historia y la geografía de Cartucho están cuidadosamente delimi-
tadas por la experiencia personal” (pp. 81-82). No obstante, el logro artístico 
de sus cuentos se debe al puño y letra de una escritora en plena madurez, 
quien nos recuerda que el conflicto armado sacudió por igual a personas de 
cualquier estrato, edad y género. Nellie Campobello trata la otra Revolución, 
ignorada por la historia.

María Francisca Luna, uno de sus nombres, nace en Villa Ocampo, 
Durango, el 7 de noviembre de 1900. Hija natural de Rafaela Luna y Feli-
pe de Jesús Moya, no es oriunda de Chihuahua, sin embargo, ahí forjó su 
nombre y personalidad característica. Sus padres eran primos, por lo que no 
consumaron su matrimonio, lo cual generó en la pequeña Francisca, también 
llamada Xica, cierta vergüenza; su figura paterna fue su abuelo Mateo Luna. 
La compleja situación familiar y social que experimentó al sur del “estado 
grande” marcó su posterior obra y proceder.

A los ocho años, se establece en Parral, en el antiguo barrio de Nuestra 
Señora del Rayo, sitio protagónico de sus evocaciones. El movimiento armado 
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va cobrando efervescencia, por lo que su padre se enlista para combatir. Hacia 
1912, la guerra azota Parral. Francisca trabaja como empleada doméstica des-
de muy joven; su adolescencia transcurre en medio del desmembramiento de 
la División del Norte. A los 16, conoce a quien sería su pareja y padre de su 
único hijo, Alfredo Chávez Amparán, joven casado, perteneciente a la clase 
política y que gobernaría el estado en 1940.

Acepta trasladarse, junto con su madre y hermanas, a la capital de Chi-
huahua, donde se emplea como boletera del Teatro de los Héroes; ahí presen-
cia obras de teatro, el espectáculo acrobático de los hermanos Bell y el juicio 
sumario contra el general villista Felipe Ángeles, acontecimiento que trastoca 
su sensibilidad; Campobello (2000) detalla la manera en que fue tratado el 
cuerpo del caudillo: 

Ya lo habían fusilado. Fui con Mamá a verlo, no estaba dentro de la 
caja, tenía un traje negro y unos algodones en las orejas, los ojos bien 
cerrados, la cara como cansada de haber estado hablando los días que 
duró el Consejo de Guerra —creo que fueron tres días—. (p. 96)

En 1919, da a luz a José Raúl, registrado como hijo natural, ya que el 
padre no lo reconoció legalmente, aunque corrió con los gastos. Al año si-
guiente, se traslada a la frontera junto con todos los suyos para experimentar 
aquí la libertad laboral y la responsabilidad sobre sus dependientes. Después 
de unos meses, se muda a la Ciudad de México, dejando a su familia en Chi-
huahua y a su madre con el encargo de cuidar a su pequeño hijo. Desafortu-
nadamente, José Raúl muere poco tiempo después de bronconeumonía, esto 
provocó en su abuela una profunda depresión, agravada por una delicada 
salud (hepatitis), que, en menos de un año, la postró en la tumba.

Su hermana Soledad (Gloria, de 11 años) se muda con ella a la capital 
del país; sobreviven fingiendo ser muchachas de alcurnia, relacionándose con 
la clase alta de la capital mexicana y formándose en el ballet. Como bailarinas, 
visitan distintos lugares, como La Habana. Uno de sus más grandes aportes a 
la danza es la inclusión de ritmos indígenas y bailes tradicionales folklóricos 
en el repertorio clásico-artístico, algo inédito. A los 31 años, Nellie comienza 
a trabajar en la Secretaría de Educación Pública en las misiones culturales y, 
junto a Martín Luis Guzmán y José Clemente Orozco, funda la Escuela Nacio-
nal de Danza, que dirigió durante cuatro décadas, y que ahora lleva su nombre.
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Hacia 1978, “El resto de sus hermanos, su tribu, van falleciendo. Nellie 
se queda sola en su casa de la calle Ezequiel Montes #128, en la colonia Ta-
bacalera. La acompaña una veintena de gatos” (Ramírez y Meza, 2017). En la 
década siguiente, fue secuestrada por una de sus alumnas, Cristina Belmont, 
en contubernio con Claudio Fuentes; es vista por última vez en 1985 en un 
juzgado. El 9 de julio del siguiente año, fallece en Progreso de Obregón, Hi-
dalgo. Después de doce años, la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
concluyó que Nellie murió privada de su libertad; sus restos reposan en su 
natal Durango, en Villa Ocampo.

Durante sus años en la Ciudad de México, donde vivió el resto de sus 
días, apareció periódicamente su obra literaria que, además de Cartucho, com-
prende algunos poemarios —destaca su opera prima: Francisca, ¡Yo!, de 1929, 
publicada gracias a la mediación de Gerardo Murillo (“Doctor Alt”)—, textos 
narrativos como Las manos de mamá (1937), Apuntes sobre la vida militar de Pan-
cho Villa (1940), Ritmos indígenas de México (1940), en coautoría con su herma-
na, y la compilación Mis libros (1960), ilustrada por Orozco, e impresa en los 
talleres de la Compañía General de Ediciones, propiedad de Rafael Giménez 
Siles y de Martín Luis Guzmán. 

Su obra literaria va del cuento a la poesía, la crónica y el registro testi-
monial; resalta su laconismo, claridad del lenguaje, fluidez y originalidad. Si 
bien la crítica no fue benevolente con ella sino años después (las monografías 
exclusivas sobre ella aparecieron a finales de los noventa), existieron autores 
como Emmanuel Carballo, quien le dio un sitio en sus entrevistas con los 19 
protagonistas de la literatura mexicana (1965), o Ermilo Abreu Gómez, autor de la 
célebre novela Canek, quien aseguró en 1970, con aire profético, que la carrera 
de la autora despuntaría y ocuparía un lugar privilegiado en las letras mexi-
canas (Rodríguez, 1998, p. 294). Campobello reivindicó la figura de la mujer 
creadora y artista, tanto en la escritura como en las artes escénicas, ganando 
un lugar privilegiado en el universo artístico mexicano, de por sí variado y rico.

Marcamos aquí un punto de quiebre, el retorno ya anunciado, con el 
cual justificamos la presencia de la gran escritora duranguense-chihuahuense 
en Huellas de La Toma. A pesar de que existe poca información sobre su es-
tancia en Ciudad Juárez, los historiadores Jesús Vargas y Flor García Rufino 
(2013) han reconstruido con esmero una etapa determinante en la conforma-
ción de su carácter e inquietudes artísticas: 
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A principios de 1920, Francisca se traslada a Ciudad Juárez, donde por 
primera vez vuela libremente, decidida a emprender cualquier activi-
dad que la hiciera sobresalir entre tanta gente. Se busca otro nombre, 
uno atractivo que además le permita moverse bajo otra identidad, sen-
tirse otra persona y desligarse de su pasado. (p. 134)

La situación cosmopolita en la frontera suponía un cambio radical en 
el estilo de vida de aquellos que emigraban a Juárez provenientes de peque-
ños poblados, como Parral. La pujanza de la zona urbana, en pleno auge eco-
nómico, ofrecía promesas para emprendedores, caza oportunidades y turistas 
anglófonos en busca de holgura, de buenos precios (por el cambio de divisa) o 
simplemente del ocio y la recreación característicos de la noche juarense que, 
en ese entonces, iba cobrando fama en el enclave geográfico entre dos países, 
fruto de la Ley Seca en Estados Unidos (Ley Volstead), vigente de enero de 
1920 hasta finales de 1933.

La personalidad extrovertida de Francisca y el arrojo de su espíritu 
a sus 20 años, aunados a la bonanza económica de la región fronteriza, se 
confabularon para ofrecernos uno de los episodios más curiosos en las bio-
grafías de las mejores plumas mexicanas. Las mil y una noches seguramente 
influyeron para que nuestra escritora diseñara la identidad de Madame Zo-
beida, adivinadora venida del lejano Egipto. Quizá el capital para poner en 
marcha el proyecto, en la siempre concurrida avenida Juárez, proviniera de 
Alfredo Chávez. Debido a la cantidad de gente que llegaba y transitaba por 
una ciudad de paso, no resultaba descabellado para los residentes interactuar 
con personas extravagantes —húngaras o gitanas—. La población juarense y 
paseña tenía gran interés por las prácticas esotéricas y adivinatorias, en boga 
en ese momento. El gusto de Nellie por dichos temas surge por su cercanía 
con Ana Barreno, íntima amiga de su niñez en Parral, residente de El Paso. 
Además, la recién terminada Revolución fue suelo fértil para las prácticas 
adivinatorias y hechiceras, ya que mucha gente había perdido su patrimonio 
o buscaba a sus familiares en ambos lados del río Bravo.

Valiéndose de su talento para la interpretación y de una capacidad 
extraordinaria de convencimiento utilizó la personalidad de Zobeida para 
obtener réditos, ya fuera leyendo la mano, las cartas, o vendiendo brebajes 
que aseguraba estaban hechos con hierbas traídas del medio oriente, pero que 
su prima y amiga, Soledad Luna, residente paseña, le ayudaba a preparar con 
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hierbas nativas. A Juárez trajo a su madre, hijo y hermana menor, quienes se 
hospedaban en la casa de Matías Luna, tío de Nellie; ella, sin salir de perso-
naje, se hospedaba en su negocio. Se anunciaba con volantes; su popularidad 
creció aceleradamente en ambos lados de la frontera, ya que su clientela in-
cluía a jóvenes de El Paso, atraídos por la fama de una enigmática mujer que 
vaticinaba el porvenir.

Su renombre le acarreó algunas dificultades, no graves, pero dignas 
de estamparse en la nota roja. Según el periódico La Patria del 15 de junio de 
1920: “La señorita Zobeida Lara, que sabe tanto de dirigir automóviles como 
un torero de aviación”, al intentar manejar atropelló a una niña, destruyó un 
puesto de frutas y golpeó a otro auto estacionado en la calle del Comercio, 
actual 16 de Septiembre. La noticia asegura que la chauffeur gozaba de la sol-
vencia para indemnizar a los afectados. A poco más de un mes del incidente, 
el 29 de julio, en el mismo diario paseño, Zobeida Nari (ya no Lara) interpuso 
una demanda en contra de un cliente porque irrumpió en el local de la que-
josa, “que se aloja[ba] en el hotel Nancy”, con el fin de que le leyera la suerte a 
deshoras, “amenazando romper los cristales de una ventana” (citado en Var-
gas y García Rufino, 2013, pp. 134-137).

Hay dos posibilidades para localizar el inmueble en donde Zobeida 
atendía su consultorio en la avenida Juárez. Por un lado, el periodista David 
Pérez López (2005) afirma en sus crónicas que el Hotel Nancy, del año 1919, 
cambió su nombre a finales de la década siguiente por el de Koper (p. 132), 
que mantuvo hasta nuestro siglo; este hotel se ubica a un costado del edificio 
con el mural de Juan Gabriel, casi esquina con la calle Abraham González. 
Por otro lado, justo en la acera de enfrente, se levanta el Hotel del Sur, tam-
bién de 1919, como lo indica el friso que remata la estructura. Vargas y Flor 
García (2004, p. 87 y foto 32) no dudan en identificar al Hotel Nancy con 
el del Sur. En una foto de la misma década (ver Figura 2), con la aduana de 
fondo y el anuncio de “Jugo de uva, naranja, fresa y limón” abajo, en primer 
plano, vemos la cercanía entre las dos posadas: del lado izquierdo el Koper; 
del derecho el del Sur, en donde se antoja leer la palabra “Nancy”, si no fuera 
por las ramas que lo impiden.
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Figura 2 
Avenida Juárez, década de 1920

Nota. Fotógrafo desconocido.

No existe registro de que el Hotel del Sur haya cambiado de nombre 
desde su fundación. Hace unos años, una placa informativa explicaba que 
el edificio era un punto de atracción. “En la planta baja se desarrollaba el 
casino y otros juegos de azar, y en la planta alta se encontraban los cuartos 
de hotel”. A pesar de la incertidumbre, elegimos este inmueble, en el que José 
Vasconcelos dirigió desde el balcón su discurso de campaña en 1929, como 
el antiguo Hotel Nancy, tal como lo hicieron Vargas y García Rufino (2004), 
quienes incluso recorrieron los pasillos interiores que conservan 

[el] ambiente misterioso que tenía desde sus primeros años el Hotel 
Nancy. Por alguna de estas puertas transitaron los buscadores de cura-
ción espiritual que llegaban a consultar a Nellie, quien se presentaba 
con un esplendoroso vestido rojo y se hacía llamar Sobeida ‘La adivi-
nadora del Egipto’. (foto 33). 
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Además, justo en el local contiguo se halla el Mr. Fog Piano Bar, donde 
quizá se ubicaba el famoso Nancy. Todas las rutas de Juaritos Literario, como 
ya dijimos, terminan en un espacio cerrado, donde después de la caminata 
nos refrescamos, convivimos con el grupo, buscando retroalimentación, y ob-
sequiamos souvenirs: postales, playeras y libros.

Se especula el motivo de su partida, a menos de un año de debutar en 
el oficio. Nellie sabía hacerse de contactos; en honor a su inquieta naturaleza, 
se aventuró a su siguiente destino: la Ciudad de México. La comunidad fron-
teriza sintió su adiós:

Está para despedirse de Ciudad Juárez, la hermosa y gentil adivinadora 
Zobeida, que con tanto acierto ha venido desarrollando su labor de 
ciencias ocultas en esta ciudad, cooperando con ella su inteligente se-
cretaria, la bella Ada. Al alejarse deja gratas impresiones así en aquellos 
a quienes les ha anunciado un destino feliz, como a los que ha prepa-
rado para luchas contra la adversidad. Su labor ultranatural la eleva a 
un nivel superior a la generalidad, y por eso es admitida y se le aprecia 
y se le desea que en todas partes encuentre el mismo ambiente de es-
timación. (La Patria, 24 de agosto de 1920, citado en Vargas y García 
Rufino, 2013, pp. 140)

La efímera estancia le abrió una faceta inexplorada; desarrolló sus do-
tes actorales ante un público que no se sabía parte de la ficción. La posibi-
lidad de reinventarse desde una narrativa propia la sedujo. Zobeida se hizo 
en Juárez de un caudal y archivo de historias y vicisitudes de una clientela 
internacional que, al igual que ella, buscaba la benevolencia de la fortuna.

El sitio estelar de Nellie en Huellas de La Toma empata con la noción 
de la frontera como punto atrayente para todo tipo de artistas e intelectuales, 
que visitan Juárez en pos de inspiración o experiencias significativas. Reco-
rrer el espacio público que en el pasado fue escenario de los acontecimientos 
recién narrados nos permite transmitir su valor, no solo histórico, sino cul-
tural y arquitectónico. La biografía de Nellie crea conciencia sobre edificios, 
calles y trayectos cotidianos.

Pese a que no pudo concretarse la caminata a causa de la contingencia, 
transmitirla en línea nos abrió otro tipo de posibilidades en cuanto al ma-
terial de apoyo y disciplinas artísticas. Además de grabar el circuito por las 
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calles del centro, contamos con un par de artistas que brindaron su talento y 
visión a la última parada. Los medios digitales facilitan la superposición de 
lenguajes —escrito, teatral, musical y visual— que, tras el trabajo de edición 
de video, enriquecieron nuestra faena filológica. A continuación, presenta-
mos la intervención de cada una de esas propuestas.

Diseño de personaje teatral

El teatro como recurso didáctico ha lidiado en su conceptualización entre 
el cometido resueltamente pedagógico y su factura estética. El dramaturgo 
alemán Bertolt Brecht (2004), en sus Escritos sobre teatro, reelabora la máxima 
horaciana de “enseñar deleitando” en los siguientes términos: defiende a su 
arte como vehículo de aprendizaje, siempre y cuando existan ganas tanto de 
aprender, por parte de los espectadores, como de entretener, del lado de los 
teatristas. Solo así el ejercicio dramático será “gozoso, combativo y alegre”. 
“Si no existiera un aprender divertido, el teatro sería, por toda su estructura, 
incapaz de enseñar. El teatro sigue siendo teatro, también cuando es teatro 
didáctico, y siempre que sea buen teatro será divertido” (p. 49).

Cuando la dramaturgia mexicana interpreta momentos álgidos de la 
historia para escenificarlos, normalmente enjuicia las versiones oficiales, in-
daga posibilidades e interroga al tiempo presente, ya sea el de la composición 
o el del montaje, en el que coinciden actrices, espectadores e incluso sus po-
sibles lectores. Según el teórico Kurt Spang (1998), la producción de dramas 
históricos “se intensifica siempre cuando una cultura está atravesando perío-
dos de crisis que a mi modo de ver no tienen por qué ser forzosamente colisio-
nes sociales y luchas de clase” (p. 18). Cada recreación del pasado implica una 
postura crítica donde el trabajo de dirección y el histriónico se conjugan para 
conformar una propuesta de teatralidad que se apropia de la tradición, la dis-
cute e interpreta para ofrecerla a un público al que, muchas veces, se incluye 
como copartícipe del montaje, ya que se asume como heredero o consecuen-
cia de ese pretérito traído ante su mirada. La puesta en escena de la historia 
modifica la imagen del pasado.

Para la reconstrucción del ambiente histórico de Madame Zobeida 
en la frontera, recurrimos a la actriz Gisela González Moreno, de la compa-
ñía teatral juarense Telón de Arena, quien aceptó participar tras confesar su 
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afinidad con el esoterismo.9 Para el diseño del personaje, estudiamos en con-
junto el guion, en especial la parte referente a la adivinadora y su consultorio 
en la avenida Juárez. Concordamos que la caracterización solo alcanzaría su 
sentido y su máxima expresividad si nos concentrábamos en dos aspectos: 
1) la construcción plástica de Zobeida y 2) la representación del escenario 
urbano como parte íntegra del performance. La ciudad semivacía, a razón de la 
contingencia, jugaría un papel significativo.

Sobre el vestuario disponíamos, desde el imaginario, con el atuendo 
estereotípico de una gitana o prestidigitadora que, al parecer, no ha cambia-
do con el transcurrir de los siglos, como lo confirman un par de testimonios, 
recogidos por las y los biógrafos, a partir de entrevistas hechas a finales de los 
noventa, una con Soledad Luna y otras con vecinos de Parral. La prima her-
mana recuerda la indumentaria de trabajo: “Ella se vestía muy elegante, usa-
ba un turbante grande rojo, con vestido y guantes también rojos, y se ponía 
muchos collares y pulseras”. El vestido debía ser convincente. En su camino 
en tren, de Juárez a la capital del país, Nellie se detuvo en Chihuahua, donde 
se encontró con una vieja conocida de la Segunda del Rayo. Aún iba atavia-
da como Zobeida; se acercó a la mujer. “‘Te voy a adivinar tu suerte’, le dijo”, 
mientras le leía la mano. La vecina estaba asombrada por la precisión; “¿cómo 
sabía todo eso?; entonces Nellie soltó la carcajada y se quitó lo del atuendo 
de húngara que traía; ‘¡Ay, Francisca, cómo iba a saber que eras tú!’, y ya se 
saludaron como amigas” (Vargas y García, 2013, pp. 136 y 139).

Hemos sugerido la noción de ciudad como escenario de divulgación, 
como un espacio que ha sido escrito y que, por tanto, puede ser leído. No 
obstante, el arte actoral de Gisela sitúa la misma idea mucho más allá de su 
sentido metafórico, ya que nosotros nos referimos a la descripción en papel, 
mientras que el ensamblaje de sus acciones performáticas ocurrieron al aire 
libre, in situ, sobre la piedra y el asfalto, lo que podría ser considerado, verda-
deramente, como una escritura, una incisión o inscripción femenina en el 
espacio urbano.10 

9 En sus diez años de experiencia, la actriz nacida en Nuevo Casas Grandes ha participado 
en más de una veintena de montajes. Entre los más recientes destacan Concrete boxes (2020), 
Mexicanas (2019), A la orilla el río (2019), King Tiger (2019), Proyecto Chejov (2018), Fuenteovejuna 
(2017) y Los muertos (2017). Su trabajo como asistente de dirección con Perla de la Rosa y César 
Cabrera le ha aportado una perspectiva más profunda sobre la escena.
10 Roland Barthes (1993) apunta: “La ciudad es un discurso, y este discurso es verdaderamente 
un lenguaje: la ciudad habla a sus habitantes, nosotros hablamos a nuestra ciudad, la ciudad 
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Gisela González creó tres cuadros escénicos: dos en una habitación 
que simula el local del Hotel Nancy, donde la vemos, primero, leyéndole la 
fortuna a un cliente y, después, cociendo sus brebajes. El tercer cuadro inva-
de el espacio público, frente al Hotel del Sur (ver Figura 3).11 En este punto, 
rogamos que vean su video (Juaritos Literario, 2020b). La actriz lee la ciudad 
como materia para construir al personaje. Con música de época de fondo 
—un jazz producido por el estudio de grabación The Charleston Chasers—, 
Zobeida deambula frente al MUREF, en la parte peatonal de la avenida 16 de 
Septiembre, se sube a una fuente, camina presuntuosa e interpela, acomedi-
da, a un transeúnte imaginario que nos representa a todas y todos: “—¿Le leo 
la fortuna?” El centro de la ciudad concluye el semiólogo, “es vivido siempre 
como el espacio donde actúan y se encuentran fuerzas subversivas, fuerzas de 
ruptura, fuerzas lúdicas” (Barthes, 1993, p. 265). 

Figura 3 
Actriz Gisela González Moreno como Zobeida

en la que nos encontramos, sólo con habitarla, recorrerla, mirarla. Sin embargo, el problema 
consiste en hacer surgir del estadio puramente metafórico una expresión como ‘lenguaje de la 
ciudad’” (pp. 260-261).
11 En el teatro que invade la ciudad, afirma el teórico André Carreira (2017), “los actores/per-
formers juegan simultáneamente los roles de sus personajes y su condición de usuarios del 
espacio público” (p. 14).

https://youtu.be/26YmGGSkVBo
https://www.youtube.com/watch?v=26YmGGSkVBohttps://youtu.be/26YmGGSkVBo
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Musicalización de la poesía

Desde el diseño de la ruta, se contemplaron disciplinas artísticas que secun-
daran a los textos literarios. En su formato presencial, la música en vivo añade 
gran interés al evento, aunque implica algunos desafíos técnicos y de logística. 

Las y los poetas otorgan determinado ritmo a sus composiciones que, al 
ser ejecutadas, desatan tonos, matices y movimientos melódicos. La musicali-
dad es un rasgo inherente a la expresión lírica. El metro de cada estrofa genera 
ritmos que invitan a ser cantados o acompasados con algún instrumento. In-
cluso las piezas no medidas, los denominados versos libres, cuentan con una 
cadencia. Por ello, una gran cantidad de compositoras y compositores moder-
nos han elaborado canciones a partir de textos poéticos antiguos o que, en 
principio, solo pasaron a la estampa.

La segunda parada del recorrido, “Música para la batalla” (Juaritos Li-
terario, 2020a), a cargo de David Guevara, egresado del programa de Historia 
y de la Maestría en Estudios Literarios, dilucidó con guitarra y teclado a qué 
suena un hecho histórico. ¿Cuál era la música de la frontera en 1911? ¿Los co-
rridos eran las únicas piezas que escoltaban a los insurrectos? Los siguientes 
octosílabos de la composición anónima “La toma de Ciudad Juárez”, transcri-
tos por Américo Paredes en el Cancionero texano-mexicano, ratifican que “[l]os 
poetas no son historiadores, pero son los termómetros más fieles de la Histo-
ria” (Quirarte, 1999, p. 85): “¡Ah, qué valor de Madero / cuando a ese Méxi-
co entró! / Con sus ametralladoras / Orozco lo acompañó, / haciendo fuego 
cerrado / hasta que no los venció” (Paredes, 1976, p. 82). Estos mismos versos 
rapeados en dueto, entre David y Grecia Márquez (licenciada y maestra en 
Literatura), confirman la atemporalidad y vigor de la música.

En la última parada, dedicada a nuestra célebre autora, este recurso 
también se hizo presente, con motivo de la musicalización de uno de sus mu-
chos poemas titulados “Yo”. Aunque su prosa disfruta de mayor fortuna, estu-
dios críticos, ediciones y distribución, sus versos sobresalen por su ritmo, un 
lenguaje sencillo en arte menor y una concisión altamente íntima —por su 
introspección— y expresiva. Con las 54 pieza poéticas de Francisca, ¡Yo! (1929), 
Nellie incursionó en el ámbito literario. Sus estrofas, a manera de cantos bu-
cólicos, enaltecen una naturaleza acorde con un carácter despreocupado, fes-
tivo y desbocado: “Vamos al campo / hermana / brincaremos / los arroyos / 
nos burlaremos / de las peñas / saltando por encima / de ellas / Llegaremos 

https://youtu.be/Ekum6l6AYyE
https://www.youtube.com/watch?v=Ekum6l6AYyEhttps://youtu.be/Ekum6l6AYyE
https://www.youtube.com/watch?v=Ekum6l6AYyEhttps://youtu.be/Ekum6l6AYyE
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al cerro / al más alto y orgulloso / allí nos detendremos / triunfantes / plenas 
de luz / riéndonos de todo / como dos soberbias” (Campobello, 2004, p. 113).

Desde el título del poemario, dedicado a su hermana Gloria, se pre-
figura la reflexión sobre sí misma, una interioridad manifiesta que permite 
atisbar la personalidad inquieta, pero también observadora, de una yo lírica 
que gusta de entremezclarse con elementos naturales bajo los matices de un 
sol radiante: “Soy mariposa / me gusta volar / y ver a través de / mis ojos do-
rados / mi libertad / Me gusta vivir / un día / tener jardines / llenos de sol / 
tener alas / brillantes / mas no tener / corazón” (Campobello, 2004, p. 118).

Este “¡Yo!” hilarante, enmarcado por signos de admiración, exclama y 
subvierte ideas asociadas al deber ser de su género. “Que venga / la lluvia / 
que venga / el viento / No tendré miedo / estaré golpeando / con mis pies / el 
suelo / Va a llover / va a haber desbordamiento / de agua / trombas de viento 
/ y yo un potro / salvaje que / estará corriendo […] sin dueño” (Campobello, 
2004, p. 120). La investigadora Luz Elena Zamudio (2006) traza la historia 
textual del poemario; para su segunda edición, incluida en Mis libros (1960), 
a la que solo llegaron 12 textos, se pensaba que Francisca era el pseudónimo 
de Nellie, por lo que ella misma alteró el título, Yo! versos, no así la primacía 
del pronombre personal. La repetición del “yo” en la edición príncipe, tanto 
en títulos como en contenidos, evidencia “la obsesión por mirarse a sí misma 
en diferentes momentos hasta lograr el enfoque buscado que fija la imagen 
deseada” (Zamudio, 2006, p. 28). Identificamos este proceso como el tema 
primordial de la colección de poemas.

Anthony Escandón, cantautor chihuahuense, en su álbum Perro feroz 
(2019), reinterpreta uno de estos poemas intitulado “Yo”, renombrándolo 
como “Brusca”. La pieza ostenta un conocimiento de sí, condensado en la 
figura de una yo lírica orgullosa y consciente de su particularidad. Leamos 
los versos de Campobello (2004); resaltamos en cursivas el estribillo en la 
canción de Anthony: 

Dicen que soy 
brusca
Que no sé
lo que digo
Porque vine
de allá
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Ellos dicen
que de la montaña
oscura
Yo sé que vine
de una claridad
Brusca
porque miro
de frente

Brusca
porque soy
fuerte
Que soy
montaraz
Cuántas cosas
dicen
Porque vine
de allá
de un rincón
oscuro de la
montaña
Mas yo sé que
vine de una Claridad. (p. 121) 

La poeta no teme afirmarse como brusca, otorgando al adjetivo una 
cualidad contraria a su sentido literal. Esta subversión semántica deviene en 
un orgullo que la empodera ante el rumor de los “otros” que la señalan y 
demeritan. Más allá de una intercalación de versos, la interpretación musical 
del poema es íntegra. Escandón también probó fortuna en Ciudad de Mé-
xico, por lo que inferimos la empatía con el origen “salvaje” de los “bárbaros 
del norte”, una vez que se avecinan en la capital. Cuando lo contactamos, a 
dos meses de la cuarentena, el artista residía en la ciudad de Chihuahua y, sin 
chistar, aceptó la propuesta (Juaritos Literario, 2020c).

https://youtu.be/MU1mtLtwyKQ
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Figura 4 
Cantautor Anthony Escandón

Biografía novelada: libro-álbum infantil

Antes de las reflexiones finales, nos detenemos en los dibujos de Estelí Meza 
con los que ilustramos algunos pasajes biográficos de Campobello, en el video 
de YouTube (Juaritos Literario, 2020c). El libro-álbum infantil Los nombres de 
Nellie, publicado por el Instituto de Cultura del Estado de Durango en 2017, 
posee un formato significativo. Las 32 páginas impresas a dos tintas (naranja 
y verde sobre papel algodón de color mate) conforman un pequeño recuadro 
de 14 x 18 cm que se despliega hasta alcanzar más de dos metros. La medida 
sobrepasa la altura y las expectativas de sus lectoras y lectores ideales.

Dos distintas narrativas se pliegan en este bello acordeón, similar a 
los códices precortesianos. El libro-álbum, como género ya consolidado en 
la literatura infantil y juvenil, explica Rosa Tabernero (2007), “requiere un 
modelo de análisis específico que lo considere en su polifonía”, debida a su 
“alto grado de experimentalidad”, la tolerancia a estímulos multimediales y 
simultáneos por parte de su lector, “la incesante interacción entre palabra e 
imagen” que les confiere “una extraordinaria apertura y sensibilidad” (p. 321). 

https://youtu.be/MU1mtLtwyKQ 
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El texto de Los nombres de Nellie pertenece a la pluma de la escritora María 
José Ramírez; mientras que el relato visual a la ilustradora Estelí Meza. Re-
producimos, por completo, la narrativa que sintetiza, en 12 láminas y por me-
dio de una prosa cargada de lirismo, la historia biográfica:

Francisca grita su nombre: lo estira, lo trepa a los árboles, rebota en 
el espejo numeroso del río y luego se funde con la claridad de la sie-
rra. Villa Ocampo se llama también El Paraíso. / Francisca se llama 
Francis, también Xica. Ella es como los ríos: que solo es uno aunque 
tenga muchos nombres. / Xica se mudó a Parral a los ocho años. Allí 
aprendió a nombrar a los muertos. Cuando supo escribir su nombre, 
ya sabía quiénes eran Doroteo Arango y Francisco Villa. / La guerra se 
volvió guerrilla. Francisca cumplió 16 y se mudó a la ciudad de Chi-
huahua, en donde vio a los hermanos Bell. / Un día quiso ser Nellie y 
convertirse en bailarina. Pero antes se hizo llamar Zobeida, la adivina-
dora de Egipto. / Yo me llamo Nellie Campobello, ¿y tú? Gloria y yo 
somos bailarinas, venimos del Norte, fundamos la Escuela Nacional 
de Danza. Mi libro se llama Cartucho, como un villista. / Durante 35 
años, Francisca varió su nombre de muchas formas distintas. / Nellie 
vive sola. Vinieron por ella y se la llevaron. / En Durango, todos sabe-
mos que se llamaba Nellie Campobello, la bailarina, la escritora que le 
puso nombre a los muertos de la Revolución. Ahí está su nombre: en 
la claridad de la sierra, en los árboles, en el río. (Ramírez y Meza, 2017)

Advertimos que, sin las imágenes, la prosa poética pierde la mitad de 
su potencia expresiva. Veamos dos ejemplos. El pasaje que hemos venido de-
sarrollando, el de la adivinadora de Egipto en Ciudad Juárez (ver Figura 5), 
ocupa dos láminas, ya que para las autoras la experimentación de la protago-
nista es paradigmática respecto a las una y diez formas de ser y autodesignarse. 
El anuncio con la cartelera, del lado derecho, consigna los apelativos posibles 
de alguien que, como los ríos, solo es una, aunque tenga muchos nombres. El 
juego de identidades durante la infancia permite asumir roles distintos a los 
que niñas y niños ocupan en la esfera familiar, privada y escolar. 
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Figura 5 
Ilustraciones de Los nombres de Nellie

Nota. Tomado de Ramírez y Meza (2017).

Por otro lado, la extorsión y el maltrato que minaron la salud de la 
escritora se cifran en apenas diez palabras; en tanto que, en el dibujo, una 
gran sombra detrás de una maceta acecha el espacio privado de la Nellie an-
ciana, quien, rodeada de cuatro gatos, luce indefensa, sentada y con los ojos 
cerrados. La reciente ola revisionista, desde la cual se hilvanan las narrativas 
biográficas de artistas mexicanas, respeta la neutralidad de las fuentes, así 
como promueve el espíritu crítico —y, en este caso, también sensible— ante 
los sucesos más duros que hayan atravesado.

El hallazgo de esta joya bibliográfica en la ciudad de Durango se sumó 
a un acervo con el que el colectivo ha volcado su atención hacia el público 
infantojuvenil. Desde septiembre de 2019, y gracias a la incorporación de la 
psicóloga infantil Cinthya Rodríguez Herrera, egresada de la UACJ, hemos 
puesto en acción ese material con el que compartimos con una audiencia 
específica el placer por la lectura a partir de la vinculación y arraigo con la 
tierra del norte, una zona boreal en donde jugar y experimentar con señas de 
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identidad. Boreal es el nombre dado a los talleres de lectura, lectoescritura, 
así como a una sala virtual en donde las pequeñas y pequeños dan voz a sus 
libros favoritos. El objetivo de esta sala de lectura es doble.12 Promueve, en 
primer lugar, el ejercicio de la lectura, al tiempo que divulga el patrimonio 
literario del norte mexicano, vinculado con la frontera, sus dinámicas y los 
discursos que la atraviesan, por lo que también incluimos las letras del suroes-
te norteamericano. En segundo lugar, entendemos el canal de Boreal como un 
laboratorio de autopercepción en el que las y los participantes gestionan, en 
la medida de lo posible, la selección de textos y tienen control sobre el espa-
cio o set de grabación, vestuario y demás detalles que las y los hagan sentirse 
verdaderamente autoras y autores de los contenidos. La interacción en redes 
—controlada por las y los tutores— promueve la autoestima de lectoras y 
lectores en ciernes, al tiempo que incrementa sus habilidades comunicativas, 
como la expresión corporal y las aptitudes lingüísticas.

Reflexiones finales

Aunque la metodología con la que elaboramos las rutas literarias nos entu-
siasme cuando localizamos el espacio ficticio de un texto en un mapa, enten-
demos esa coordenada solo como un principio —para el estudio, para pro-
mover la lectura, para enriquecer nuestro acervo—, pero no como un fin en 
sí misma. Nuestros mapas y recorridos se encaminan a dominar el espacio ci-
tadino, a reconocerlo añadiéndole significados, a apropiárnoslo y defenderlo 
como patrimonio, pero también a no temerle, a pisarlo fuerte. Por desgracia 
y desatención de las autoridades en materia urbana y de procuración de jus-
ticia, la comunidad artística, estudiantil y activista juarense ha perdido seres 
queridos en sus arterias. Citamos, de nueva cuenta, a Vicente Quitarte (1999) 
para abrazar la posibilidad de cambio desde la acción: “La calle está ahí y aún 
es nuestra. Nada nos impide reivindicarla, nombrarla de nuevo, darle el uso 
digno que necesita para limpiarla, para que pueda seguir conduciendo nues-
tra sangre” (p. 89).

12 Este último proyecto apenas arranca. Hasta el momento, hemos grabado dos videos, dispo-
nibles en el perfil de Facebook de Juaritos Literario: el poema “Mapas”, de Concha Méndez, 
recitado por Ixtla Montiel, de 7 años; y Los nombres de Nellie, interpretado por Ixtla y su herma-
na Yaoci Montiel, de 12 años.
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Huellas de La Toma discierne un suceso histórico local en su dimensión 
global. Cada una de sus diez paradas visualiza la relación entre las letras y el 
territorio. Los testimonios depositarios de la memoria del motín legitiman 
la cautela de Madero, la ofensiva de sus generales (Garibaldi, Orozco y Villa) 
y la desafortunada defensa de la plaza. La zona transfronteriza en 1911, pe-
riodo germinal de la Revolución, supo albergar a exiliados, tanto bandoleros 
como anarquistas (los Flores Magón), a dirigentes políticos de alcurnia en 
diálogo con caudillos de la serranía. En esa época, más que ahora, el límite 
nacional se distinguía por su permeabilidad. Ciudad Juárez era un crisol de 
personas, extranjeros y nacionales, que recorrían sus calles en torno al puente 
internacional, enriqueciendo el paisaje urbano con elementos importados y 
permitiendo que distintas manifestaciones interactuasen a favor de prácticas 
únicas que han dejado huella.

La ruta, además de vincular nuestra labor documental y filológica con 
el fomento a la lectura y la incidencia ciudadana, examina un corpus literario 
de un evento que duró apenas tres días, pero que incitó una gesta civil en todo 
el país que se prolongó durante casi una década. La lectura topográfica de 
ese archivo averigua qué ocurre cuando pensamos y describimos en términos 
espaciales la tradición literaria que da cuenta de una batalla en torno a unos 
cuantos cuadrantes de la ciudad. Al proceder de esta forma, saliendo a las ca-
lles, nos tomamos en serio la unidad de acción, tiempo y lugar.13 No es tanto 
recitar pasajes literarios sobre las planchas de concreto cuanto salir al mundo 
y moverse en él en la forma primaria de explorar y descubrir. Si agudizamos 
la mirada para interrogar a la ciudad y sus paisajes como si fueran documen-
tos, entonces los rastros de épocas remotas irán ganando una fuerza expresiva 
totalmente nueva.

Múltiples perspectivas y versiones encontradas permiten seguir inda-
gando el rol y trascendencia de las y los participantes de La Toma, dando 
por hecho que al detenernos en unos descuidábamos otras acciones deter-
minantes, como la guardia de Máximo Castillo, las granadas de Cástulo He-
rrera o la intervención médica de Ira Bush. La labor altruista de este “gringo 
doctor” en la línea de fuego nos recuerda —a manera de reconocimiento y 

13 Víctor Chaparro, egresado de la carrera en diseño de la UACJ, fue quien salió a la calle (con 
todas las medidas de seguridad y sana distancia) para hacer las tomas fotográficas y en movi-
miento. El diseñador Oscar Pretelin, desde Playa del Carmen, se encargó de la edición final de 
cada video, así como de la identidad de la ruta.
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gratitud— la pandemia que nos arrojó al confinamiento y el personal que le 
sigue haciendo frente. De alguna forma, como críticos literarios, hicimos de 
nuestro quehacer una trinchera, desde la cual lanzamos contenidos artísticos 
y didácticos que, de paso, también dejan testimonio de la traza urbana y las 
calles juarenses durante la amplia cuarentena.

La peculiar vida y obra de Nellie Campobello valen todo el esfuerzo 
por difundirlas; nuestras aproximaciones sincrónicas y diacrónicas se esfuer-
zan por esclarecer acontecimientos y explicar tanto la génesis de sus textos 
como las posibilidades de lectura; nuestros asedios sobre su biografía y escri-
tura exploran la superposición de lenguajes (escrito, teatral, musical y visual) 
a través de canales digitales que dan salida a manifestaciones audiovisuales 
inspiradas en la artista norteña. 

Su breve estancia en la frontera, en plena época de prohibición, le de-
mostró sus aptitudes interpretativas, así como su capacidad para desenvolver-
se, abrirse camino por sí misma y reinventarse. La estudiosa Blanca Rodríguez 
(1998) reconoce que Campobello “tergiversó deliberadamente ciertos hechos 
de su vida, conforme lo requería” (p. 71). Nos parece interesante observar el 
influjo —en ambas direcciones— entre Zobeida y la frontera. Talentosa, no 
solamente en la literatura y las artes escénicas, sino también en las adivinato-
rias. ¿Cómo pudo una muchacha nacida en Durango, crecida en Parral, con-
vencer a la población juarense y paseña que venía de Egipto y que tenía dotes 
de vidente? Por nuestras calles, junto con su destreza actoral, conocimiento 
y lecturas —además de un encanto natural, del que hablan sus amigos y bió-
grafos— perfeccionó la habilidad para leer a las personas.

El ejercicio de las humanidades es imprescindible en nuestros días. El 
de todas las personas que participan de Huellas de La Toma, así como esta mis-
ma coautoría, ensaya (y añora) formas de sociabilidad, de regresar a las aulas, 
para pensar desde ahí y en conjunto los mecanismos apropiados de transmi-
sión de la lectura, de maneras de leer, de posicionamientos ante el mundo y 
ante la propia experiencia. En este proceso, la labor colegiada desde la Aca-
demia de Literatura y el soporte institucional de la Secretaría de Cultura del 
Estado de Chihuahua (con el PEAC) fueron pieza clave para inyectar apoyo y 
capital a un pequeño sector de la comunidad artística. La promoción y los ho-
norarios de Gisela Moreno y Anthony Escandón son beneficios colaterales.

El filólogo Rafael Mondragón (2019) nos recuerda que la didáctica de 
su disciplina “es la enseñanza de un conjunto de técnicas y procedimientos, 
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pero también el cultivo de una forma de sensibilidad que se transmite en ges-
tos de lectura escenificados en esos espacios de publicidad sutil y delicada” 
(p. 28). A pesar del encierro, el arte nos sostiene, ya sea en su formato de lec-
tura, de música o de teatro puesto en pantalla. Actividades recreacionales y 
esenciales. De cierta manera, la ruta desacraliza lo histórico como algo eleva-
do, estático y reservado única y exclusivamente a las y los especialistas. Con 
Huellas de La Toma seguimos juntas y juntos más allá de nuestras clases en la 
Licenciatura en Literatura y en la Maestría en Estudios Literarios de la UACJ.
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Los procesos educativos en el nivel superior se vieron, como el resto 
de las dimensiones de nuestra realidad, tocados de formas profun-
das y dramáticas a partir de marzo de 2020, cuando la pandemia 
por COVID-19 nos alcanzó a todas y a todos sin excepción, y nos 

remitió de manera forzada a una contingencia sanitaria que se ha extendido 
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hasta el día de hoy. Aún sin visos tangibles de su fin, es obligado para las y los 
involucrados en los temas de la educación superior reflexionar acerca de los 
aprendizajes que nos ha dejado esta situación, con el ánimo de aprovechar-
los para comprender mejor nuestras realidades y para estar mejor preparados 
para estos nuevos contextos, marcados por la hibridación de procesos educa-
tivos, por el debate intenso con respecto a los saldos de la pandemia para los 
temas de la educación superior mexicana, y por la incertidumbre inquietante 
con respecto a lo que aún está por venir.

La obligación de la que hablamos es aún mayor para quienes encabeza-
mos y promovemos procesos educativos desde la docencia en la universidad 
como parte de nuestra actividad cotidiana. Como ya lo muestran algunos es-
tudios tempranos acerca de la contingencia iniciada en 2020 (Banco Intera-
mericano de Desarrollo, 2020) y a partir de nuestra propia experiencia aten-
diendo grupos de pregrado durante los dos semestres de ese año y el primer 
semestre de 2021, el trabajo docente en el nivel superior se vio profundamen-
te modificado por su virtualización forzada. Estas transformaciones operan/
operaron en diversos planos situados en la complejidad de las relaciones in-
terpersonales, elemento central de la práctica docente, despojada ahora casi 
por completo de su dimensión kinestésica y enmarcada literalmente por los 
lindes de las pantallas de la computadora o del teléfono celular. Transitamos 
por el duro aliento del COVID-19 hacia la migración forzada, hacia espacios 
que por años habíamos observado a la distancia con recelo desde la comodi-
dad de la situación conocida del salón de clases universitario.

Uno de los elementos que resultó muy pronto clave desde nuestra 
perspectiva fue la relación que existe entre la práctica docente en situación 
de contingencia y la motivación de las y los estudiantes universitarios. Las 
autoras y el autor de este texto conformamos el núcleo académico del pro-
grama de Licenciatura en Educación (PLE) que la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez (UACJ) inauguró en la División Multidisciplinaria Cuau-
htémoc (DMC) en 2015. Por ello, fue desde marzo de 2020 estratégico dotar 
a nuestra actividad frente a grupo de un carácter inspirador, que motivara a 
nuestro estudiantado a la consecución de los objetivos de aprendizaje com-
partidos, pero además, en un sentido más profundo, que generase en la co-
munidad académica del programa (la de mayor matrícula en la DMC) un 
derrotero de alto nivel, orientado a encontrar el sentido de la experiencia de 
aprender en situación de contingencia. Se busca aprovechar los elementos 
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simbólicos, culturales y, por supuesto, académicos de la comunidad de apren-
dizaje situada en el programa de pregrado en el que laboramos, para generar 
entre nosotras y nosotros mismos, entre las y los colegas del programa educa-
tivo y sobre todo entre su estudiantado, asideros simbólicos y culturales que 
puedan emplearse para fortalecer la experiencia situada en el marco de las 
sesiones de clase a distancia en el contexto de la contingencia sanitaria por 
COVID-19. Todo ello siguiendo la visión logoterapéutica de Viktor Frankl 
(1986), relacionada con la necesidad de desarrollar actitudes resilientes ante 
situaciones retadoras, a través de procesos de introspección, del reajuste de la 
visión de las y los involucrados con respecto a los desafíos que se presentan, y 
del desarrollo de actitudes y actividades orientadas a fortalecer la identidad 
personal y comunitaria como recurso de resistencia ante la adversidad.

Lo anterior es sencillo de describir, pero no por ello menos desafian-
te. Desde los primeros momentos de la pandemia, el COVID-19 mostró los 
dientes, marcados por la muerte y la enfermedad, lo que generó como medi-
da generalizada el distanciamiento. Todo distanciamiento social forzado deja 
tras de sí una estela de dolor y sufrimiento difícil de resolver, independien-
temente de cualquier justificación que desee otorgársele. El distanciamien-
to escolar que el estudiantado, desde los niveles iniciales hasta aquellos de 
estudios superiores, ha tenido que experimentar en carne propia debido a las 
medidas sanitarias para enfrentar la brutal amenaza de la pandemia causada 
por COVID-19 se encuentra verdaderamente distante de ser la excepción, 
por el contrario, hoy por hoy puede ser considerado uno de los principales 
causantes de la pérdida del equilibrio socioemocional de la población mun-
dial. En este sentido, especialistas del comportamiento de la mente humana 
aseguran que el dolor emocional provocado por incidentes del orden social 
suele procesarse en el mismo sitio que el dolor físico en su dimensión afectiva 
motivacional (Pérez et. al., 2020). Al respecto, tenemos el aporte teórico de 
la Asociación Internacional para Estudios sobre el Dolor (IASP, por su si-
gla en inglés) que define al dolor como una experiencia desagradable (Pérez, 
2020). Por su parte, de manera complementaria, Tanaka et al. (2017) definen 
el dolor social como una experiencia que puede llegar a hacerse crónica, es 
decir, volverse permanente. La reacción emocional subsecuente a la percep-
ción individual de su exclusión o rechazo por parte de personas o grupos con 
los que desea relacionarse produce los mismos sentimientos de sufrimiento 
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que el dolor físico y genera una experiencia emocional de dolor (Tanaka et. 
al., 2017, pp. 2223-2224).

No ponemos a discusión la imperiosa necesidad del distanciamiento 
social como una de las más efectivas medidas de prevención en contra de la 
propagación del contagio de agentes virales, por ejemplo, el actual SARS-
CoV-2, que tiene asolado al mundo entero. Reconocemos que esta modalidad 
del comportamiento social es la que puede otorgar mayores niveles de seguri-
dad en el mantenimiento de una vida libre de contagios. Además, desde una 
perspectiva económica, algunas medidas de distanciamiento, como la toma 
clases en línea desde casa, contribuyen en cierta medida a la disminución en 
el gasto del presupuesto familiar, al no tener que pagar transporte, consumo 
de alimentos fuera de casa, ropa, enseres, etcétera. 

Por otra parte, desde nuestra experiencia, la modalidad de clases en línea, 
al menos en el nivel superior, obliga al estudiante a asumir un rol más activo 
en la gestión de sus aprendizajes. El autodidactismo y la autodirección vienen 
a suplir comportamientos y rutinas anticuadas que mantenían al estudiante 
en una zona de confort, al tener la oportunidad de socializar e interactuar con 
sus compañeros de clase. Tenemos entonces que, si bien podemos rescatar ele-
mentos positivos de este nuevo momento en el quehacer escolar, a la vista de 
los actores principales, predomina una perspectiva negativa de la experiencia.

Los posicionamientos que expresamos están fundamentados en la 
evaluación realizada por el grupo de academia de docentes entre estudiantes 
que culminaron los semestres enero-julio y agosto-diciembre 2020, la gran 
mayoría coincide en manifestar que resultaron ser experiencias altamente es-
tresantes y, en comparación con la modalidad presencial, poco satisfactorias. 
Externan sentimientos de nostalgia por sus compañeras y compañeros de cla-
se, tristeza por no poder realizar sus rutinas diarias anteriores, cansancio por 
permanecer en pasividad durante largos períodos, así como por la necesidad 
de realizar sus tareas y trabajos en lo individual.

La experiencia que vivimos en el PLE en la DMC al acatar la puesta en 
práctica del protocolo de seguridad ante la pandemia por COVID-19 inició el 
19 de marzo de 2020, a las 4:30 p. m., cuando recibimos la indicación de des-
alojar de inmediato las instalaciones de la universidad, sin tener fecha de re-
greso establecida. La noticia fue recibida con asombro, pero sin mayor expec-
tación por parte del estudiantado, ya que se pensaba sería cuestión de días… 
una semana, quizá. Su respuesta emocional fue de sorpresa, inquietud leve, 
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pareciera que en un principio lo tomaron como unas pequeñas vacaciones. 
Inclusive se detectó un fenómeno social interesante: las y los estudiantes em-
pezaron a utilizar memes como una estrategia para expresarse y solidarizarse 
ante las opiniones de sus pares. Uno de los comentarios que más llamó nues-
tra atención externaba una desvalorización a las habilidades tecnológicas del 
personal docente. Las y los alumnos bromeaban: “Muchos maestros no son 
capaces de encender un cañón, ¿podrán con una clase en línea?”. Finalmente, 
la incredulidad cedió paso al asombro. A escasos días de la puesta en marcha 
de la impartición de clases a distancia, las comunicaciones del estudiantado 
empezaron a girar en torno a la excesiva carga de trabajo que les demandaba 
la nueva modalidad.

En el caso de las y los docentes, la experiencia fue vivida de manera 
muy diferente. Para buena fortuna nuestra, en el Programa de Educación se 
tiene por norma realizar una reunión de docentes el último jueves de cada 
mes, alrededor de las 7:00 p. m. Le llamamos reunión de academia y, aunque 
informal —por no contar ningún reconocimiento oficial ni administrativo—, 
suele ser un espacio de reflexión y análisis sumamente valioso, que congrega 
a un promedio de 18 a 20 docentes. En ella se discuten asuntos relacionados 
con el desempeño tanto del alumnado como de las y los propios maestros del 
programa. Uno de los asuntos que había despertado previamente el interés 
de maestras y maestros era la educación virtual, motivo por el cuál se solicitó, 
aunque de manera infructuosa, la autorización de un curso para certificar a 
docentes contratados bajo la modalidad de honorarios en educación virtual. 
No obstante, al no conseguirlo, aludiendo que era un reconocimiento consi-
derado solo para docentes de tiempo completo o bien medio tiempo, las y los 
maestros comenzaron a impartir cursos sobre cómo realizar una videoconfe-
rencia, cómo acceder a algunos tipos de plataformas virtuales, cómo diseñar 
y organizar clases, cómo realizar un diseño instruccional, entre otros. Por lo 
tanto, el cambio en la modalidad educativa no nos tomó desprevenidas ni 
desprevenidos… Sin embargo, un asunto es invocar al diablo y otro muy dife-
rente es verlo venir.

El fin de semana previo a iniciar de manera masiva con las clases en 
línea, docentes miembros del grupo de academia que atienden el área de nue-
vas tecnologías aplicadas a la enseñanza —dirigido por Fernando Sandoval 
Gutiérrez, docente investigador de base en el PLE— impartieron cursos tuto-
riales, así como clases muestra. La otra académica de base de la licenciatura, 
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Patricia Islas Salinas, por su parte, ofreció acompañamiento a las y los com-
pañeros con el propósito de ajustar los últimos detalles en la redacción del 
modelo instruccional para suplir el plan de clase tradicional. Pero, aun así, 
varios docentes fueron víctimas de sus propias rutinas, por lo tanto, mante-
nían la tendencia de querer impartir la clase tal cual sabían hacerlo cuando se 
encontraban de manera presencial… resulta comprensible: ¿cómo cambiar de 
un día para otro?, ¿cómo abandonar sin más ni más algo que había resultado 
tan exitoso por tantos años y migrar a un contexto totalmente desconocido, 
donde nos sentíamos tan poco capacitados para generar aprendizajes con la 
misma calidad, tan poco cómodos, temerosos algunos?

Así, las propias inseguridades, tanto de docentes como del alumnado, 
generaron una sobrecarga de trabajo y altos niveles de estrés que días antes 
de culminar el semestre provocaron que la circulación de un meme en los 
grupos de WhatsApp de estudiantes se volviera detonante catártico para que 
al menos 47 alumnas y alumnos se comunicaran, en un período de 24 horas, 
para solicitar tutoría, ya que sentían que habían llegado su límite. En dicho 
mensaje, un estudiante le solicitaba a su maestro que fuera menos exigente. 
Este mensaje transmitido por las redes sociales empoderó al 25 % de la pobla-
ción estudiantil, quien, de manera independiente, se comunicó vía telefónica 
con la coordinadora del programa educativo para solicitar ayuda. La respues-
ta no se dejó esperar, esa misma noche se citó a una reunión extraordinaria 
de academia donde se establecieron, de manera conjunta y democrática, cri-
terios y lineamientos más amigables y solidarios con la comunidad estudian-
til… Es así, como entre lágrimas y actos solidarios concluye el primer semestre 
de 2020.

En ese contexto, la necesidad de enfatizar la dimensión inspiradora de 
nuestro trabajo con estudiantes se volvió más importante cuando revisamos 
los indicadores de inscripción de estudiantes para el semestre agosto-diciem-
bre 2020. Luego de que cerramos el semestre anterior con dificultades para 
que una parte importante de la matrícula que atendemos se adaptara a las tec-
nologías digitales prescritas por nuestra institución para la continuación de las 
actividades de clase (enfatizando el uso de la herramienta Microsoft Teams), 
vimos con preocupación que en agosto un número histórico de estudiantes 
no se inscribieron a las asignaturas de ese periodo escolar. Adicionalmente, 
durante el transcurso del semestre pudimos observar un cambio en la actitud 
del alumnado presente en las clases, que se reflejó en cansancio durante las 
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sesiones, ausentismo ocasional y un clima generalizado de desánimo durante 
las jornadas, especialmente al acercarse los días finales del semestre.

El inicio del semestre agosto-diciembre 2020 resultó emocionalmente 
menos intenso, si bien una parte del estudiantado manifestó sentir frustra-
ción al comprobar que sus expectativas de volver a clases presenciales se des-
vanecían, otros tantos iniciaban con ánimo, motivados por el sentimiento de 
satisfacción que les había provocado el poder concluir el semestre anterior 
con calificaciones aprobatorias. Un grupo importante de alumnas y alumnos 
manifestó tener dificultades económicas en casa: el desempleo de los res-
ponsables de familia, parientes contagiados, familiares fallecidos; estudian-
tes foráneos que tenían que retornar a sus comunidades dado que no tenían 
recursos para cubrir el pago de la renta; fallas en el suministro del internet; 
quienes tenían que darse de baja de alguna de las materias porque tenían que 
tomar un trabajo de medio tiempo para contribuir con la economía familiar; 
o el alto nivel de contagios de COVID-19, sufridos en esos días entre miem-
bros de la comunidad del programa educativo, fueron el tipo de asuntos que 
distraían la concentración de estudiantes y docentes de reingreso… 

La experiencia del alumnado de nuevo ingreso, esa es una historia más 
extrema aún. Ingresar por primera vez a la universidad es una de las satisfac-
ciones más profundas que el ser humano puede experimentar, sobre todo a 
la edad de 18 años. Durante una vasta cantidad de tiempo, tanto la familia 
como docentes de los grados anteriores crean altas expectativas al respecto; 
entre ellas, que será una etapa llena de experiencias agradables, compañeris-
mo, nuevas amistades, mayor libertad, nuevos horizontes, etcétera. Por otro 
lado, “[e]studiar en la universidad exige responsabilidad propia, compromi-
so y deseo de esforzarse, así como la implementación de variados recursos 
cognitivos y afectivos” (Stasiejko et al., 2009, p. 285). Estamos hablando de 
una experiencia definitoria para muchos, sobre todo en un contexto como 
el mexicano, en el que la educación superior es una experiencia que pocos 
alcanzan.

Sin embargo, existen otros factores que intervienen de manera directa 
y significativa en la permanencia exitosa de estudiantes de nuevo ingreso en 
nivel superior, ya que este proceso demanda un acompañamiento inicial en 
el acercamiento a los procesos escolares y la instrumentación de estrategias 
pertinentes de retención para cursar y acreditar satisfactoriamente el nuevo 
reto educativo.
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La experiencia vivida por parte de estudiantes de nuevo ingreso du-
rante el semestre agosto-diciembre 2020 ejemplifica una realidad subya-
cente: la dicotomía existente entre el quehacer administrativo y el ámbito 
docente, elementos que no necesariamente logran embonar de manera ar-
mónica en pro de todo el estudiantado, pues una parte de ellos requiere de 
mayor acompañamiento y cierta flexibilidad, por adolecer de experiencias 
previas para transitar en una institución escolar tan compleja como llega a 
ser la institución de educación superior de mayor envergadura en el estado 
de Chihuahua, la UACJ.

Así pues, estudiantes de nuevo ingreso, además de tener que enfrentar 
un proceso educativo totalmente novedoso, la educación en línea, tuvieron 
que sortear las implicaciones en el estrangulamiento de la comunicación 
efectiva respecto a las gestiones de trámites administrativos, teniéndose que 
canalizar tan solo por correo electrónico, mensajes de texto y, cuando la suer-
te sonreía, finalmente la atención telefónica. Un ejemplo de esta dificultad es 
la cantidad de alumnas y alumnos que no aprobaron sus cursos de educación 
en la modalidad virtual. De acuerdo con los mensajes de texto enviados por 
quienes desertaron una vez iniciado el semestre, o bien, que decidieron no 
retomar los estudios en el siguiente periodo, esta es la principal causa de de-
serción escolar en el PLE de la DMC. Alumnas y alumnos de primer semes-
tre inscritos en cursos meramente virtuales manifiestan que se inscribieron 
en esta modalidad por desconocimiento, que no se les autorizó el cambio 
de grupo a una modalidad sincrónica, que no les fue posible establecer una 
comunicación eficaz con los responsables de la impartición y evaluación del 
curso y que les resultó sumamente confuso entender el contexto académico 
asincrónico, por lo que el resultado fue la reprobación y la consiguiente de-
serción del programa.

Tenemos entonces que el clima de desconcierto y temor colectivo 
ante la posibilidad del contagio de COVID-19; el confinamiento en casa para 
cumplir con los protocolos de seguridad ante la disposición del estado de 
guardar una sana distancia; las contingencias económicas resultantes de la es-
casez y pérdida de empleos; el aumento en los precios de prácticamente todo; 
la falta de experiencia de docentes ante la organización y administración de 
los cursos en línea; la falta de práctica en el trabajo individualizado para la 
realización de trabajos; el nivel de lectura que problematiza la comprensión 
del lenguaje escrito; la estrechez de habilidades para la redacción avanzada 
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del idioma; así como el duelo por las expectativas de vida social; pronostica-
ban en estudiantes un nuevo momento de quiebre emocional. Por ello, en 
una acción de prevención hacia el clima del contexto áulico, en reunión or-
dinaria de academia del mes de octubre, se decidió implementar un conjunto 
de actividades extracurriculares bajo una connotación lúdica, que equilibrara 
en algo tan difícil situación.

Prácticas educativas resilientes

La resiliencia es un término utilizado en el argot de la psicología positiva para 
señalar la capacidad de la mente para percibir e interpretar estímulos nega-
tivos con fortaleza interior y entereza, y así poder replantear los estímulos en 
términos positivos, debido a que, cuando el cerebro logra percibir la adversi-
dad en forma de desafío que podremos superar, las capacidades emocionales 
emergen. Especialistas definen a esta como la facultad de movilizar la energía 
interna para “prepararse, recuperarse y adaptarse ante el estrés, reto o adversi-
dad” (Institute of HeartMath, 2014, p. 1).

Por su parte, Vera et. al. (2006) aseguran que, si bien “vivir aconteci-
mientos traumáticos es el trance más duro que enfrentan algunas personas, 
supone una oportunidad para tomar conciencia y reestructurar la forma de 
entender el mundo, que se traduce en un momento idóneo para construir 
nuevos sistemas de valores” (p. 40). Tenemos entonces que una sociedad re-
siliente es aquella que ante cualquier embate que la vida le presente logra un 
buen equilibrio interno y mantener calma ante situaciones estresantes, así 
obtiene una mayor flexibilidad en la toma de sus decisiones, en síntesis, evita 
que las circunstancias externas afecten o disminuyan el rendimiento de las 
actividades cotidianas.

Sin embargo, desafortunadamente, una porción del estudiantado del 
PLE no posee una capacidad resiliente optima, por el contrario, los resultados 
de las encuestas realizadas señalan al respecto que una buena parte de la po-
blación estudiantil del programa percibe sus niveles de energía como bajos. 
Estos datos motivaron la toma de decisión consistente en organizar una serie 
de eventos extraacadémicos con el propósito de que las y los estudiantes “re-
cargaran pilas”. La fecha fue seleccionada de manera intencional, del lunes 
9 al jueves 12 de noviembre, la penúltima semana de clases, con la finalidad 
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de que iniciaran exámenes finales y la conclusión de proyectos y trabajos en 
mejores condiciones emocionales.

Bajo el eslogan de “¡Esto ya termina!”, se propusieron cuatro activida-
des, una para cada día de la semana con mayor carga escolar: “Clase en pija-
mas” el lunes, “Eres un superhéroe” el martes, “Atuendos locos” el miércoles y 
“¡Esto ya acabó! La última y nos vamos…” el jueves.

Descripción de las actividades

“¡Esto ya termina!”, “Clase en pijamas” y “¡Por fin podremos encender la cáma-
ra!” son las frases que fueron seleccionadas con el propósito de trasmitir a las 
y los estudiantes un mensaje para reinterpretar el cierre del semestre. La idea 
consistía en persuadir al estudiantado de que asistir a una clase virtual con 
una indumentaria informal era un comportamiento que se volvió cotidiano 
y que, si les hacía sentir cómodos, estaba bien hacerlo. También se pretendía 
incentivar el encendido de cámaras, ya que esto fue identificado por las y los 
docentes como uno de los mayores desafíos en la dinámica de las clases. 

La estrategia siguió otras similares emprendidas desde tiempo atrás en 
otras latitudes, asociadas a un mejoramiento del clima institucional y al for-
talecimiento actitudinal de los estudiantes. Un ejemplo interesante es la ex-
periencia de Zulay Pereira (2011) con estudiantes de la Universidad Nacional 
de Heredia en Costa Rica. Es importante señalar que los estudios sobre cómo 
se actuó desde el aula de educación superior ante el COVID-19 están apenas 
difundiéndose, pero seguramente se multiplicarán en el futuro cercano.

En un principio, cuando se les hizo la propuesta, la reacción fue de 
resistencia, los comentarios giraban en torno a que les causaría pena que sus 
compañeras y compañeros los observaran “en fachas”, con el clásico “chongo 
mañanero” o “todo greñudo”. Sin embargo, la participación fue muy nutrida, 
pues, salvo quienes toman la clase desde el lugar donde trabajaban (práctica 
hasta cierto punto común, presente en el 8 % de la población estudiantil), la 
mayoría participó de la actividad. Ese día todas las cámaras estuvieron en-
cendidas. Se pudieron observar desde los más ingeniosos mamelucos hasta 
las más desgarbadas pantaloneras, las playeras más descoloridas, o bien las 
playeras del uniforme totalmente arrugadas; sin embargo, el clima emocio-
nal fue muy agradable, podían observarse sentimientos de comodidad, di-
versión, entusiasmo y distensión. Resultó sencillo identificar sensaciones 
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de camaradería y de compañerismo. Los reconocimientos se los llevaron los 
atuendos más extremos, sin embargo, todas y todos ganamos algo: mostrar-
nos a las y los demás sin pena.

Figura 1 
Cartel promocional para el lunes 9 de noviembre de 2020

Para el martes 10 de noviembre se propuso la actividad de disfrazarse 
de superhéroe. La idea era transmitir al estudiantado un mensaje de reco-
nocimiento a su esfuerzo, dedicación y tenacidad para cursar sus estudios. 
Aparte de compartir el cartel de invitación, cada persona del cuerpo docente 
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externamos palabras de admiración, reconocimiento y hasta cariño. El ele-
mento que mayormente despertó la motivación entre las y los participantes 
fue el hecho de que el personal docente, horas antes de iniciar la actividad, 
compartió por redes sociales el disfraz que utilizaría en clase, este acto fue 
bien recibido por estudiantes, quizá por ello la cantidad de involucradas e in-
volucrados resultó ser mayor. Cabe mencionar que esta actividad fue un tanto 
complicada de cumplir, debido a que la ciudadanía permanecía bajo medidas 
restrictivas de tránsito; nos encontrábamos en semáforo rojo, decretado por 
el sistema de salud pública del gobierno del estado, por lo tanto, no se podía 
salir de casa y debíamos utilizar solo aquellos materiales que estuvieran a la 
mano. Sin embargo, la actividad resultó todo un éxito, el principal hallazgo 
fue la creatividad con la que se improvisaron accesorios: desde un rollo de 
cinta adhesiva, la cortina del baño, hasta una gabardina roja, esa que estaba 
oculta al fondo del closet: todo resulto útil.

Figura 2  
Personal docente del PLE de la DMC participante de la actividad “Eres un 
superhéroe”

La actividad del miércoles consistía en utilizar un atuendo creativo: un 
peinado estrafalario, prendas de ropa contrastante, algún sombrero o cachu-
cha diferente, etcétera. En este día, la participación fue menos nutrida, sin 
embargo, quienes contribuyeron hicieron gala de una enorme creatividad y 
capacidad de improvisación. Las actitudes y posicionamientos de estudiantes 
en el contexto de las actividades de clase realizadas comenzaron a revelar 
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cambios positivos a través de ciertos indicadores: más estudiantes encendían 
sus cámaras de manera espontánea; hubo mayor participación en diversas 
actividades promovidas por las y los docentes; y, en general, el clima de las 
sesiones de clase se cargó de otras emociones, alejadas de la pesadumbre y 
cansancio que hasta entonces se había enfrentado. Resultó muy prometedor 
observar las respuestas de estudiantes y docentes que participaron en estas 
actividades, que en alguna medida resignificaron la experiencia de apren-
dizaje en el marco de las sesiones de videoconferencia y que eventualmente 
harían posible otros acercamientos, tanto a la concepción y aplicación de las 
actividades de clase como a la propia experiencia de la docencia universitaria 
en el contexto de la contingencia sanitaria que atravesamos.

Figura 3 
Estudiante de quinto semestre del PLE en la actividad “Atuendos locos ”

Finalmente, para el jueves 12 de noviembre se planeó una actividad 
titulada “¡Esto se acabó! La última y nos vamos…”, esta estrategia consistió 
en asistir a clase mientras se consumía algún alimento, preferentemente lí-
quido: agua natural, té, refresco, café, etcétera. También, al terminar la clase, 
se dio oportunidad de compartir alguna anécdota del curso, un comentario 
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gracioso, una estrofa de alguna canción. La idea era transmitir un momento 
de solaz esparcimiento, de camaradería, que sonara a despedir el curso de 
manera agradable, apacible.

En estas actividades nos fue posible observar la capacidad resiliente de 
estudiantes y docentes, manifestada en el desarrollo de estrategias innovado-
ras y creativas para responder a la propuesta institucional de participación en 
estas experiencias compartidas. Se trató de una vivencia sumamente enrique-
cedora de fortalecimiento emocional compartido, pero también de fortaleci-
miento de la identidad universitaria, de impulso a la innovación educativa 
como respuesta a la adversidad y de fortalecimiento de lazos de amistad y 
colaboración en el interior de la comunidad de la licenciatura.

Figura 4 
Cartel promocional para el jueves 12 de noviembre de 2020
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La actividad final resultó, así, apacible. Las y los estudiantes comen-
taron que las propuestas les habían parecido divertidas, que les permitieron 
experimentar sensaciones positivas, que en general les recordaron prácticas 
escolares de niveles educativos anteriores como la semana cultural en el ba-
chillerato o la secundaria. También agradecieron el esfuerzo y la atención 
a sus necesidades socioemocionales, no solo académicas. Por lo tanto, una 
vez finalizadas las actividades se tomó la decisión de realizar una encuesta 
para conocer la percepción de la totalidad del alumnado sobre esas prácticas 
educativas.

De acuerdo con Mayz y Pérez (2002) la investigación “debe ser el eje 
del currículum [del quehacer universitario] ya que permite enriquecer la dis-
cusión y la creación de conocimientos para generar un cambio de actitud en 
el individuo” (párr. 14). Es por eso que el conjunto de académicas y académi-
cos del PLE de la DMC se esforzó por explicar todo comportamiento escolar 
mediante dicho proceso. En específico, las prácticas educativas para el cierre 
del semestre agosto-diciembre 2020 identificadas como “¡Esto ya se termina!” 
se analizaron bajo el criterio de un estudio de tipo cuantitativo. Se diseñó un 
instrumento digital autoaplicable dirigido a estudiantes en activo del progra-
ma educativo, dividido en cuatro momentos, a saber:

1. Perfil de informantes.
2. Expectativas de estudiantes y percepción de la experiencia forma-

tiva durante el semestre agosto-diciembre 2020.
3. Experiencia de estudiantes con respecto a recursos para aprender 

y perspectiva a futuro.
4. Percepción de estudiantes con respecto a las actividades de la úl-

tima semana de clases.

El instrumento se envió a la totalidad del estudiantado del PLE (290 
jóvenes) a través de recursos digitales (mensaje de chat, correo electrónico) 
durante la segunda semana de noviembre y fue respondido por 147 infor-
mantes (el 66.8 % del total de la matrícula). Las cuatro dimensiones men-
cionadas se exploraron mediante 17 preguntas cerradas cuyos resultados se 
explican enseguida.

Al final del instrumento se incluyeron dos ítems abiertos para resca-
tar la opinión libre de estudiantes con respecto a su experiencia durante las 



178

Claudia Teresa Domínguez Chavira 
Fernando Sandoval Gutiérrez

Patricia Islas Salinas

clases en contingencia y durante la semana final de actividades docentes. Los 
resultados de estos dos ítems fueron sometidos a un proceso de análisis her-
menéutico mediante el uso de herramientas digitales. El estudio arrojó la 
siguiente información respecto al comportamiento de las y los estudiantes:

1. La población total de las y los estudiantes activos del PLE de la 
DMC durante este periodo era de 290, de los cuáles 147 respon-
dieron a la encuesta. Lo cual indica que el interés por participar en 
la evaluación de la actividad puede ser considerado como repre-
sentativo. No se trata de un comportamiento aislado. Por diversas 
razones, normalmente el estudiantado del programa educativo 
analizado responde con efectividad a las actividades propuestas 
tanto por la coordinación de la licenciatura como las convocadas 
por las y los docentes. Se trata de una fortaleza del propio progra-
ma y se relaciona con el contexto de la división multidisciplinaria, 
así como con el perfil de las y los alumnos.

2. La edad promedio de las y los informantes que integraron la mues-
tra es de 22 años con 6 meses. La edad mínima fue de 19 años y la 
máxima de 23. De acuerdo con la teoría de Erick Erickson, las y los 
estudiantes se ubican en lo que se denomina “etapa sexta”, en la 
cual el establecer vínculos de índole personal e íntimos resulta ser 
uno de los principales desafíos e intereses. Por su parte, Laverne 
Antrobus afirma: “La idea de que a los 18 años eres un adulto sim-
plemente no acaba de cuadrar”, en la actualidad “la adolescencia 
ahora dura hasta los 25 años, para efectos de determinar la manera 
de administrar tratamientos a los jóvenes” (citado en Wallis, 2013, 
párrs. 2, 1). Este apunte es muy importante, tanto para caracteri-
zar a las y los informantes como para comprender de manera más 
profunda las motivaciones de sus respuestas, originadas desde una 
visión que sin duda responde a las características socioemociona-
les asociadas a su grupo etario.

3. Respecto al sexo de las y los participantes, es posible identificar 
una tendencia hacia la población femenina, pues el 86.39 % son 
mujeres y tan solo un 13.60 %, hombres. La profesión de maestra, 
así como la de enfermera presentan una relación directa con la 
identidad cultural de la mujer latina, ya que ambas poseen como 
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fundamento el cuidado y la perpetuación de las generaciones. Por 
lo tanto, suele ser bien visto y hasta promovido por la familia el 
que la mujer estudie y trabaje fuera de casa en estas disciplinas. La 
distribución por sexo de la muestra es además congruente con la 
del PLE en general, en el que se atiende a una población predomi-
nantemente femenina.

4. En relación con la carga académica del estudiantado, es posible 
identificar que durante el semestre en el que se llevó a cabo el 
ejercicio de investigación el 63 % cursó un total de seis materias, 
es decir, la carga máxima permitida; un 27 %, cinco materias; y el 
10 % tan solo llevó cuatro materias o menos. Las y los participantes 
manifestaron que las principales causas que los llevaron a tomar la 
decisión de cursar menos materias del máximo permitido fueron 
la falta de disponibilidad de tiempo por motivos laborales o la re-
probación.

Gráfica 1  
Cantidad de asignaturas cursadas por participantes
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5. Respecto a la participación de las y los alumnos en relación con el 
semestre cursado, es posible identificar un comportamiento especial-
mente interesante en estudiantes de tercer semestre, así como los de 
primer semestre, ya que su participación se mantuvo por debajo de la 
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media de la población; a diferencia de estudiantes de quinto, séptimo 
y noveno semestre, quienes se involucraron en un 82 %.

Gráfica 2  
Participación de estudiantes por semestre

6. De acuerdo con Roig-Vila et al. (2015): “La educación virtual ha 
instalado una manera diferente de comprender la enseñanza y el 
aprendizaje. Asimismo, ha venido a modificar los roles de profeso-
res y estudiantes, y las formas de acceder al conocimiento” (p. 1). 
Esta afirmación generó la necesidad de identificar las expectativas 
del estudiantado con relación al aprendizaje a partir de una me-
todología a distancia. Resulta interesante destacar, que si bien las 
calificaciones finales en el semestre enero-junio 2020 no presen-
taron una disminución significativa, las expectativas de los estu-
diantes respecto a qué tanto consideraban que iban a aprender en 
el semestre agosto-diciembre, al cursarlo bajo una modalidad en 
línea, sí se vieron afectadas. Los resultados arrojan que, al iniciar 
el semestre, el 78 % temía que, al cursar sus materias en línea, la 
calidad y cantidad del aprendizaje disminuiría. El 25 % estaba con-
vencido de que definitivamente no aprendería y tan solo el 14 % 
pensaba que su aprendizaje aumentaría. Sin embargo, al concluir 
el semestre, el 66 % valoró la calidad de la formación escolar como 
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muy buena, es decir, la media de la expectativa fue superada en 
un 400 %.

El dato que presentamos sobre los posicionamientos diversos 
de estudiantes con respecto a la modalidad en línea es revelador. 
Encontramos variaciones importantes en las expectativas de sus 
propios alcances en la experiencia de la educación a distancia si-
tuada en el contexto de la contingencia sanitaria, así como en las 
visiones acerca de la naturaleza y las características de esta forma 
de realizar las diversas actividades formativas de cada una de las 
asignaturas.

7. La emoción es un elemento fundamental en el ser humano, ya que 
interviene en prácticamente todos los aspectos de la vida. La edu-
cación no es ajena a esta influencia. Resulta entonces primordial 
analizar la asociación del proceso educativo al de felicidad y bien-
estar. A través de la aplicación del instrumento, diversas aproxima-
ciones cualitativas informales (situadas en las sesiones de clase por 
videoconferencia) y conversaciones individuales y en grupo utili-
zando herramientas de mensajería digital como WhatsApp, poco 
a poco fue quedando claro que para una gran parte de estudiantes 
y docentes del programa, los desafíos más importantes asociados 
con la contingencia sanitaria no se situaban en el ámbito acadé-
mico, sino en el emocional, sobre todo en lo relacionado con las 
competencias para la gestión de las emociones, la autogestión de 
los tiempos, la organización —de todo tipo— y la convivencia for-
zada en casa en espacios que normalmente no se compartían por 
tantas personas ni por tanto tiempo.

De ese modo, el tema de la gestión emocional se reveló como 
estratégico y fundamental para comprender los procesos de vida 
por los que por esos días transitaban todas y todos los miembros de 
la comunidad de la licenciatura. Avanzar en la comprensión de la 
importancia de esta dimensión de la experiencia humana nos per-
mitirá, eventualmente, alcanzar niveles más profundos de entendi-
miento entre todas y todos, y pensar formas basadas en la resilien-
cia, la tolerancia y la salud emocional para emprender los diferentes 
procesos de aprendizaje situados en las herramientas digitales. 
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Sin embargo, las reflexiones de las que hablamos fueron poste-
riores. En el momento de la aplicación del instrumento, tal y como 
se muestra en la Gráfica 3, la realidad era muy distinta. Las y los par-
ticipantes del estudio compartieron las emociones que los acompa-
ñaban al iniciar el semestre: se encontraban mayormente estresados 
y tristes.

Gráfica 3 
Estado emocional del alumnado al inicio del semestre agosto-diciembre 2020
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8. La actual situación provocada por la pandemia de COVID-19 deja 
a su paso la introducción y adopción generalizada de las tecnolo-
gías de la información y la comunicación (TIC) en prácticamente 
todos los ámbitos de nuestra vida, ya sea trabajo, relaciones perso-
nales y, sin duda, en la manera de aprender. En este sentido, las y 
los estudiantes confirman que las principales herramientas tecno-
lógicas que utilizaron durante el semestre agosto-diciembre 2020 
para cursar sus asignaturas fueron Microsoft Teams y WhatsApp. 
Aunque resulta importante destacar que los efectos que estos pue-
den producir se desconocen aún.

En este sentido, nuestra experiencia en el programa educativo 
coincide con lo que ya otros estudios atisbaban desde los primeros 
meses de la pandemia. En el contexto universitario mexicano se 
observó en 2020 y 2021 un incremento histórico en el empleo de 
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recursos digitales para comunicarse y para el emprendimiento de 
estrategias de enseñanza y aprendizaje. Esta situación no es ex-
clusiva del nivel superior. En los distintos niveles de educación 
básica se presentaron diversas modalidades de comunicación que 
perseguían fines similares. Para esos niveles, la autoridad federal 
promovió el programa Aprende en Casa, acompañado de diversas 
medidas de organización de las actividades, tiempos, personal y 
recursos. Los logros de estas estrategias serán seguramente objeto 
del escrutinio sistemático en los tiempos que están por venir.

Para el caso de nuestra realidad, el uso de recursos digitales en 
el contexto de la contingencia sanitaria se distribuyó como apare-
ce en la Gráfica 4.

Gráfica 4 
Uso de recursos tecnológicos
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9. A partir de marzo del 2020, el uso de las TIC en el PLE tuvo un 
cambio: dejaron de ser utilizadas principalmente para fines recrea-
tivos y de comunicación social, y pasaron a ser una herramienta 
elemental para realizar actividades escolares y adquirir conoci-
mientos. No obstante, esta situación evidenció dos hechos: una 
capacitación insuficiente de una parte de las y los docentes en el 
uso de las herramientas digitales y una marcada desigualdad en 
el acceso a recursos tecnológicos. Esto originó que se presentara 
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una serie de dificultades tecnológicas durante el desarrollo del se-
mestre.

Sobre este tema, estudiantes comentan que las dificultades 
fueron leves, la mayoría se asoció con el sistema y acceso a servi-
cios de internet, y fallas ocasionales de la plataforma institucional 
durante el desarrollo de las actividades de clase; también se men-
cionaron cuestiones relacionadas con el tipo de equipo con el que 
contaban para acceder a las sesiones de clase (teléfono inteligente, 
computadora, tableta).

En este sentido, quedó claro para nosotros la importante hete-
rogeneidad de las condiciones de acceso a las TIC presentes en las 
realidades familiares de las y los estudiantes que atendemos. Se re-
vela así una de las vertientes más importantes en el análisis de las 
diversas experiencias educativas en el nivel superior mexicano en 
el contexto de la contingencia: los niveles diferenciados de acceso 
a servicios de internet y dispositivos con la capacidad necesaria 
para la realización de actividades digitales asociadas a las propues-
tas metodológicas de docentes. Además, la posibilidad de contar 
con los tiempos y espacios en casa necesarios para el adecuado 
desempeño como estudiantes afectaron la experiencia educativa 
de miles de jóvenes, así como los diversos indicadores estadísticos 
de rendimiento del nivel.

Gráfica 5 
Porcentaje de estudiantes que experimentaron dificultades tecnológicas 
durante la impartición de cursos
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10. Respecto al tipo de experiencia bajo la modalidad de clases en 
línea por medio de videoconferencia interactiva, la mayoría del 
estudiantado (81 %) manifestó sentirse cómodo. Resulta intere-
sante observar que algunos alumnos y alumnas que al inicio de 
la experiencia manifestaban que la modalidad a distancia les re-
sultaba excesivamente cansada, con el paso de los meses lograron 
adaptarse a ella.

Gráfica 6 
Experiencia emocional del estudiantado al recibir educación en línea
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11. El acontecer de una pandemia es un fenómeno que resulta ame-
nazante tanto para la salud física como la psicológica. Ante ello, el 
cuerpo humano reacciona activando sistemas como el miedo, la 
ansiedad, etcétera, lo que provoca estados de intranquilidad, des-
equilibrio emocional o hasta crisis nerviosas. Al respecto, el grupo 
analizado manifiesta haber cursado el semestre en un estado de 
permanente intranquilidad (66 %), así como de ansiedad (23 %). 
Afirman además que su estabilidad emocional, al cierre del semes-
tre decayó un 27 %.
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Gráfica 7 
Experiencias emocionales de un aprendizaje en condiciones de pandemia
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Por otro lado, la gran mayoría consideró como pertinentes las 
actividades extracurriculares con un enfoque lúdico que tenían el 
propósito de resolver el estrés propio del cierre de semestre, espe-
cialmente en una situación tan extraordinaria como la provocada 
por la pandemia, pues contribuyeron a mejorar su estado emocio-
nal 

En este sentido, un apunte importante es que en todos los años 
de operación del programa educativo analizado (se fundó apenas 
en 2015) las y los estudiantes y docentes no se habían involucrado 
en experiencias con características similares a la relatada. Ello sig-
nificó para todas y todos, la vivencia de una situación totalmente 
novedosa para la comunidad de la licenciatura, con consecuencias 
positivas en la percepción estudiantil de las actividades (ver Grá-
fica 8).
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Gráfica 8 
Evaluación de las actividades de cierre de semestre
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12. También se buscó indagar de manera específica en qué contribu-
yeron las actividades lúdicas de cierre de semestre dentro del ciclo 
de actividades de “¡Esto ya se termina!” Aproximadamente tres 
cuartas partes de las y los participantes en el ejercicio de consulta 
(67 %) manifiestan que las actividades les ayudaron a elevar su es-
tado de ánimo, 24 % señalan que les permitieron identificarse más 
con la universidad y el programa educativo, y 9 % consideran que 
no contribuyeron absolutamente en nada. 

Será interesante en ejercicios posteriores de análisis del tópico 
rescatar las visiones particulares del 9 % de las y los informantes 
que manifestaron que las actividades propuestas no contribuyeron 
en ninguna medida a la realidad que por entonces vivía el progra-
ma educativo en el contexto de la contingencia sanitaria. Nos en-
contramos aquí con visiones encontradas con respecto a cómo de-
berían plantearse los procesos educativos en esta situación atípica. 
Dado que se trata de voces de docentes en formación, por la propia 
naturaleza del programa educativo estudiado, será interesante en 
un momento futuro promover el debate y la reflexión acerca de las 
medidas tanto institucionales como las relacionadas con el plan-
teamiento, diseño y aplicación de las actividades de enseñanza y 
aprendizaje en el contexto de la pandemia.
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Gráfica 9 
Evaluación del impacto de las actividades lúdicas de cierre de semestre
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13. Finalmente, al cuestionar al alumnado sobre cuál fue su experien-
cia general de aprendizaje durante el semestre agosto-diciembre 
2020 en el contexto de la contingencia por la pandemia CO-
VID-19, la mayoría (92 %) manifiesta que, a pesar de que recono-
cen la comodidad de estudiar desde casa, prefieren clases presen-
ciales, ya que consideran importante realizar actividades prácticas, 
así como experimentar la interacción interpersonal.

Gráfica 10 
Preferencias de modalidad educativa en el estudiantado

92%

8%

 Prefieren clases presenciales
 Prefieren clases en línea



189

Estrategias docentes resilientes en contingencia sanitaria en un programa de pregrado

Algunas conclusiones: aprendizajes forzados mirando 
hacia adelante

El conjunto de experiencias tanto personales como profesionales vividas du-
rante estos duros meses de contingencia sanitaria no han pasado en vano. 
Han sido el escenario para múltiples reflexiones sobre la manera en la que 
desarrollamos nuestro trabajo docente, y sobre cómo la vivencia forzada de la 
educación a distancia marcará nuestra actividad frente a grupo en el futuro.

Consideramos fundamental rescatar el llamado de atención que obser-
vamos en las voces de estudiantes, y en realidad en toda nuestra experiencia, 
hacia la necesidad de repensar en diversos sentidos nuestra actividad como 
profesores y profesoras; tasar en toda su magnitud el impacto del COVID-19 
en nuestras vidas y actuar en consecuencia; pensar nuevas formas de enseñar 
y aprender en el contexto del aula universitaria, basadas en la promoción de 
la innovación educativa como recurso fundamental para docentes de edu-
cación superior; considerar la resiliencia como rasgo fundamental de cada 
una de las actividades formativas propuestas a nuestros grupos; y aprovechar 
franca e intencionadamente los recursos tradicionales y digitales para ense-
ñar y aprender.

En la medida en la que reconcibamos juntos las nuevas condiciones 
de nuestro trabajo, en las estribaciones compartidas de nuestro tránsito por 
la contingencia sanitaria, estaremos en condiciones de mejorar nuestra labor, 
de hacerla más potente, en beneficio de nosotras y nosotros mismos y, sobre 
todo, de las y los estudiantes que atendemos cada día.
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El trabajo académico  
en la UACJ:  

entre la colegialidad  
y la virtualidad

Evangelina Cervantes Holguín1

El presente capítulo tiene como propósito reflexionar sobre la cole-
gialidad como un rasgo inherente al trabajo de las academias. En 
el contexto del Instituto de Ciencias Sociales y Administración 
(ICSA), la práctica de las academias refiere a experiencias diversas 

mediadas por el número de integrantes, el nivel de cohesión entre sus miem-
bros, las características del programa educativo al que pertenece, el tipo de 
liderazgo desde donde se toman las decisiones, entre otros elementos que las 
configuran.

1 Profesora investigadora del Departamento de Humanidades del Instituto de Ciencias So-
ciales y Administración de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Correo electrónico: 
evangelina.cervantes@uacj.mx
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El texto se organiza en cuatro apartados con el propósito de situar su 
desarrollo. Se inicia con un recorrido acerca del lugar del profesorado en la 
investigación y la política educativa para ubicar a las academias en el esce-
nario de las instituciones de educación superior (IES) y la colegialidad, en 
cuanto elemento identitario, condición y aspiración. Asimismo, se presenta, 
a modo de antecedente, su origen en la dinámica institucional. En seguida se 
analiza la noción de colegialidad docente, sus realidades, desafíos y benefi-
cios. Luego, alrededor del término “didactikón”, se muestran dos experiencias 
generadas en el ICSA para promover la colegialidad y difundir el trabajo de 
las academias. El asunto central gira en torno al uso de la plataforma Didacti-
kón, que se describe desde la sistematización de experiencias educativas con 
base en la analogía de un viaje inacabado en seis estaciones. Para concluir, se 
presentan algunas reflexiones. 

Las academias: entre la normativa y la práctica

Los resultados de la investigación educativa realizada en México durante las 
últimas dos décadas demuestran la importancia del profesorado del nivel su-
perior en la tarea de formar recursos humanos y generar conocimiento. La 
actividad investigativa acerca del profesorado se ha centrado alrededor de 
cuatro temas: aspectos históricos de la profesión académica; carrera y trayecto-
rias docentes; subjetividad y formación académica; y condiciones del trabajo 
docente (Galaz, 2013). Los académicos —término reservado para distinguir a 
los docentes de nivel terciario de sus pares en educación básica o media supe-
rior— son responsables de las actividades sustanciales de docencia, tutoría, 
investigación, vinculación y gestión; en conjunto, son los agentes principales 
de las IES para enfrentar el desafío de “un mundo cada vez más globalizado, en 
el que cada día aumentan las exigencias para la aplicación del conocimiento y 
la tecnología en beneficio de la sociedad en su conjunto” (p. 413).

Dado que en la docencia universitaria el trabajo individual y el trabajo 
colegiado son puntos de tensión (Díaz-Barriga, 2008; Novella y Pérez, 2016; 
Silva et al., 2020; Walker, 2016), para fortalecer al personal académico e im-
pulsar la cultura de la colaboración, desde los ochenta, las políticas educativas 
dieron origen a la creación de diversas acciones como el Programa Integral 
para el Fortalecimiento Institucional (PIFI), el Sistema Nacional de Investi-
gadores (SNI) y el Programa para el Mejoramiento del Profesorado (Promep) 
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que, si bien “han influido grandemente en la vida académica universitaria 
[…] es difícil sostener que éstas y otras políticas hayan tenido relevancia en la 
eficiencia del sistema en su conjunto” (Galaz, 2013, p. 415).

En el contexto de las IES, con el término de academias se alude a 
la agrupación de profesores de tiempo completo y parcial que se reúnen 
por disciplina para tomar decisiones respecto a las cuestiones pedagógicas 
(Díaz-Barriga, 2008), aunque en la cotidianeidad es común que los equipos o 
grupos docentes se reúnan “al principio o al final del curso, pacten aspectos 
básicos sobre la asignatura y su funcionamiento, y luego en la práctica actúen 
independientemente unos de otros” (Novella y Pérez, 2016, p. 21). Como se 
muestra en la Tabla 1, la noción de academia lleva implícita la colegialidad 
entre docentes orientada al análisis, reflexión, discusión, evaluación y segui-
miento de los procesos y prácticas académicas generadas en las instituciones 
de nivel superior.

Tabla 1 
Definición de las academias según diversas universidades

Institución Definición
Universidad Autóno-
ma de la Ciudad de 
México

Noveno Transitorio del Estatuto General Orgánico. Las acade-
mias como órganos colegiados de la Universidad se organizarán por 
plantel para garantizar el efectivo cumplimiento de sus tareas de 
docencia, investigación, extensión y cooperación.

Se constituyen en el espacio ideal para la reflexión sobre lo que 
enseñan, cómo lo enseñan, los efectos de sus acciones en el apren-
dizaje, la relación de los contenidos del programa con aspectos 
teórico-metodológicos de sus campos y el registro sistemático de los 
aspectos más relevantes de sus prácticas.

Universidad Autó-
noma del Estado de 
Hidalgo

La organización académica de la Universidad será con base en 
cuerpos colegiados, que se clasifican en áreas académicas, acade-
mias y cuerpos académicos.
Artículo 2 del Reglamento de las Academias. La academia es un 
cuerpo colegiado técnico-pedagógico que tiene como funciones, la 
planeación, análisis, asesoría, evaluación y seguimiento de los procesos 
académicos de la institución.

CONTINÚA...
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Institución Definición
Universidad de Sonora La Ley Orgánica establece la integración de todos los departamen-

tos por academias, por ramas de la disciplina de que se trate.
Artículo 3 del Reglamento de las Academias. La academia es el 
cuerpo colegiado integrado por académicos de una misma disciplina 
o especialidad que se reúnen periódica y regularmente, y compar-
ten el interés por desarrollar actividades en una o varias líneas de 
investigación con objetivos y metas comunes. La academia cons-
tituye el espacio para la discusión, el análisis y el intercambio de ideas 
académicas.

Nota. Las palabras destacadas son nuestras con la intención de mostrar los rasgos distintivos 
de las academias. Elaboración propia con datos de Buendía y Pérez (2018) y Silva et al. (2020).

En la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), fundada en 
1973, las academias se impulsaron durante la administración del Mtro. Car-
los Silveyra Sayto (1982-1986) con la “finalidad de buscar el mejoramiento 
en la formación pedagógica de los maestros y [traer como consecuencia] el 
beneficio para los alumnos” (Campbell et al., 1999, p. 70). En 1983, el ICSA 
contaba con 16 academias, cuya tarea principal era “efectuar una revisión de 
los planes y programas de estudio de las carreras del instituto” (UACJ, 1983, 
11m42s).

A finales de 1995, a partir de la publicación de la Ley Orgánica de la 
UACJ (1995) se precisaron “la misión, organización, funcionamiento, gobier-
no y fines de la Universidad” (artículo 1). En específico, se define, por primera 
vez, a las academias como unidades de apoyo a la vida institucional (artículos 
6, 9 y 40).

Artículo 40. Las academias son unidades operativas básicas de los aca-
démicos para el ejercicio de la docencia, la investigación y la extensión 
en las disciplinas correspondientes. Tienen como finalidades:

I. Evaluar los programas de trabajo, recomendar sus formas organi-
zativas, realizar actividades académicas y fortalecer la función de 
la disciplina del conocimiento correspondiente.

II. Analizar los contenidos, metodologías y las evaluaciones de los 
planes de estudio y de investigación, y la organización académica.
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III. Las demás facultades derivadas de esta Ley y de los Reglamentos. 
(UACJ, 1995)

En adición, en enero de 2002, se reformó el Artículo 39 para definir al 
Consejo de Academias como “un Cuerpo Colegiado de los Académicos [que] 
funge como organismo asesor y de consulta del H. Consejo Técnico y del 
Director del Instituto” (Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, 2001).

En agosto de 1996, durante el Primer Foro Institucional de Coordina-
dores de Academia, el profesorado tuvo oportunidad de dialogar respecto a 
los programas de las asignaturas, el diseño de exámenes departamentales y la 
promoción de dos tipos de reuniones mensuales —una con los integrantes de 
la academia y otra con el departamento para plantear necesidades y logros—, 
así como la necesidad de documentar la vida académica en un libro de actas 
y los requisitos para ser nombrado coordinador de academia. En suma, con 
el foro se buscaba “convencer al maestro de que la materia correspondía a 
la academia […] y no posicionarse [en ideas] donde el maestro se convier-
te en dueño absoluto de la materia” (UACJ, 1996, 0m20s). Derivado de lo 
anterior, se recuperaron algunas inquietudes del profesorado para promover 
el trabajo colegiado y evaluar el quehacer de las academias. Actualmente, el 
instrumento para la evaluación docente desde las academias considera tres 
rubros: responsabilidad, compromiso y colaboración; el último rubro se com-
pone por cuatro ítems orientados a valorar la participación del profesorado 
en la evaluación curricular, en la elaboración de exámenes departamentales, 
en congresos y en la elaboración de materiales didácticos en coordinación 
con otros miembros de la academia (UACJ, 2008).

En el periodo administrativo del Lic. Wilfredo Campbell Saavedra 
(1990-1994) y, en el marco de la modernización educativa implementada en 
la década de los noventa, en la UACJ la departamentalización propició “el re-
surgimiento del trabajo de academia […] [mediante] la integración de 83 aca-
demias por áreas y/o disciplinas en los institutos, lo que ha hecho posible tra-
bajar en la planeación, diseño y desarrollo curricular” (UACJ, 2014b, 8m36s). 
Por su parte, en la administración del Dr. Felipe Fornelli Lafón (2000-2006) 
y, en apego al Modelo educativo UACJ: Visión 2020 (UACJ, 2002), las academias 
constituían una figura clave en la planeación del trabajo académico institu-
cional; para ello, se pedía al profesorado “participar activamente en al menos 
una academia relacionada con su asignatura principal” (p. 65).
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En el mismo periodo, y a partir del Promep, la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) promovió entre las universidades públicas la organización de 
los docentes en Cuerpos Académicos (CA) con la intención de fortalecer la 
vida colegiada (Subsecretaría de Educación Superior, 2006). Tan solo en el 
2003, la UACJ contaba con 44 CA reconocidos por el Promep, de los cua-
les 16 eran del ICSA (UACJ, 2019a, p. 76). Según el análisis elaborado por 
Díaz-Barriga (2008), esta medida debilitó la figura de las academias y excluyó 
a los docentes de tiempo parcial de los espacios para la colegialidad. Por su 
parte, Silva y Castro (2014) encontraron que, “para una parte del profesora-
do de la UACJ, esta política fortaleció el individualismo, la meritocracia y la 
evaluación burocrática que obstaculiza la colegialidad voluntaria y el com-
promiso intelectual” (p. 1).

Según la declaración del Lic. Jorge Mario Quintana Silveyra, jefe del 
Departamento de Ciencias Jurídicas (1996-1998), las academias se formaron 
en el ICSA con el objetivo de “lograr mantener y, sobre todo, elevar el nivel 
académico de nuestra universidad a través del trabajo conjunto de los maes-
tros de cada materia” (UACJ, 2016, 32s); la academia de Derecho Penal, ads-
crita a la escuela de Derecho, fue la primera en el instituto.

Durante el periodo administrativo del Lic. Ricardo Duarte Jáquez 
(2012-2018) se emprendió una revisión de la legislación universitaria a fin de 
“garantizar la actualización de la normatividad, así como la existencia de los 
reglamentos necesarios para regular la operación de los programas educati-
vos” (UACJ, 2014a, p. 151). Además, con el propósito de reorientar el papel de 
las academias en la vida institucional, en marzo de 2014 se expidió el Regla-
mento de las Academias, en el que se estableció:

Artículo 2. Las academias son, por excelencia, espacios de encuentro 
entre pares, con igualdad de derechos para todas y todos sus miem-
bros, para proponer, analizar, discutir y evaluar el quehacer académico 
en su campo de competencia; son organismos de consulta y apoyo de 
los departamentos y programas académicos de la Institución. (UACJ, 
2014c)

En el presente, las academias son reconocidas como uno de “los espa-
cios que se requieren para el trabajo colectivo [del profesorado]” (UACJ, 2019a, 
p. 46). En la visión actual de la universidad, el quehacer de las academias se 
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vincula con la formación integral, transformadora y de excelencia, especial-
mente, al encargarse de valorar la “[p]ertinencia y actualización de los conteni-
dos programáticos de los planes de estudio” (p. 174). Respecto al profesorado, 
las academias representan el lugar donde se propicia “el desarrollo de habi-
lidades sociales, de diálogo abierto, de trabajo inter y multidisciplinario y de 
convivencia armónica entre el personal [docente] de la institución” (p. 185). 
En correspondencia, en el Plan de Desarrollo del ICSA para el 2021, las acade-
mias tienen como función contribuir en el rediseño de los programas acadé-
micos, en la elaboración de estudios de pertinencia y factibilidad, así como en 
el análisis de los cambios en la investigación, vinculación y extensión.

A pesar del reconocimiento de la importancia de las academias en la 
construcción del presente y futuro universitarios, las academias se enfrentan 
a diversos desafíos, entre los que destacan:

la falta de tiempo y espacios para el debate académico, la fluctuación 
de los integrantes de la academia, la aparente apatía de una parte del 
profesorado, las dificultades en la comunicación entre docentes y au-
toridades universitarias, el desconocimiento de las funciones de las 
academias y la carencia de una cultura de la planeación. (Cervantes, 
2020, p. 172)

Situación que coincide con el análisis elaborado por Silva et al. (2020) 
respecto a las academias de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 
donde identificó resistencias del profesorado para participar en las reuniones, 
conflictividad interna, desarrollo desigual del trabajo de las academias según 
el programa académico al que pertenecen, dificultad para construir acuerdos 
debido a los estilos de dirección que adoptan algunos coordinadores, desvin-
culación del trabajo realizado en ellas, disparidad en su tamaño y estructura, 
así como la persistencia de prácticas docentes tradicionales avaladas por las 
academias de algunos programas.
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La colaboración académica: entre el trabajo individual y 
el trabajo colectivo

El sentido de las academias se configura en la noción de trabajo colegiado, 
cooperativo o colaborativo que se resume en el término de colegialidad docente 
“cuyo origen está en la necesidad del profesorado de dialogar acerca de los 
problemas comunes que viven cotidianamente en la escuela” (Martínez-Cruz 
y Moreno-Olivos, 2017, p. 3). En este sentido, el funcionamiento y resultado 
de las academias depende de la participación y el compromiso activos del 
profesorado (Silva et al., 2020).

Dado que en la vida universitaria el trabajo docente obedece a lógi-
cas individualistas, que lo despersonalizan y despojan de sentido mediante 
prácticas que fomentan el egoísmo y la fragmentación, se precisa de espacios 
de encuentro, reflexión y diálogo para generar una actitud rupturista ante 
el aislamiento (Pujadas y Durand, 2002; Quijada, 2019; Walker, 2016). En 
el país, las políticas para el nivel superior consideran el trabajo colaborativo 
como uno de los criterios para valorar la calidad educativa, la productividad 
científica y el funcionamiento de los programas académicos (Quijada, 2019); 
sin embargo, avanzar hacia la colegialidad refiere a un proceso gradual y siste-
mático que permita renovar las formas en que se entiende y vive la docencia.

En el contexto universitario, el profesorado es heterogéneo. Académi-
cos y académicas; herederos, provenientes de hogares con alto capital cultural, 
y pioneros, aquellos de hogares en que ninguno de los padres tuvo acceso a 
la educación superior (Gil et al., 2012); profesores e investigadores —cuyo 
perfil, validado por el SNI puede orientarse al trabajo individual, colectivo o 
al vínculo con sectores productivos (Guzmán-Tovar, 2020)—; profesores por 
honorarios (PH), asignatura (PA), medio tiempo (PMT) o tiempo completo 
(PTC), y entre ellos académicos jóvenes (0-6 años de antigüedad), maduros 
(7-20 años) y decanos (más de 21 años) (Galaz y Viloria, 2014)—; con escolari-
dad distinta —licenciatura, maestría o doctorado—; académicos parroquiales 
con práctica local y cosmopolitas con experiencias de movilidad internacional 
que ha posibilitado la colaboración con colegas extranjeros, la docencia en 
universidades foráneas y publicaciones en otros países y en otro idioma (Gil 
et al., 2012); con o sin perfil deseable, resultado de acreditar los requisitos del 
Promep, ahora Programa para el Desarrollo Profesional Docente (Prodep), 
entre otros; conforman la diversidad de la docencia universitaria.
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En el primer semestre de 2020, en la UACJ la planta docente se con-
formaba por 2484 profesores: 1450 hombres y 1034 mujeres (ver Tabla 2); 
mientras que en ICSA alcanzaba un colectivo de 555 docentes: 318 hombres 
y 237 mujeres (UACJ, 2020a, 2020b). Frente a la participación de la docencia 
femenina, Gil et al. (2012) observan, desde los noventa, una tendencia al es-
tancamiento de la proporción de las mujeres en la educación superior.

Tabla 2 
Docentes por categoría y sexo en la UACJ y en el ICSA

Categoría Docentes Hombres Mujeres

Total UACJ 2484 1450 1034
PTC 831 510 321

PMT 102 51 51

PA 28 21 7

Admvo. 54 30 24

PH 1333 757 576

STAFF 136 81 55
Total ICSA 555 318 237

PTC 271 151 120

PMT 25 17 8

PA 2 1 1

PH 243 142 101

Diversas categorías 14 7 7

Nota. Datos obtenidos de UACJ (2020a, 2020b).

Si bien en la diferencia se encuentra la riqueza del diálogo, del intercam-
bio de ideas y del pensamiento crítico, “la falta de experiencias compartidas 
se convierte en un obstáculo para el desarrollo del trabajo en equipo” (Walker, 
2016, p. 113). En esta línea, las academias pueden constituirse, primero, en un 
espacio para la reflexión sobre el qué y cómo se enseña, en especial porque son

las estructuras básicas del trabajo colegiado que se conforman por gru-
pos de estudio, trabajo intelectual y práctico, que llevan a cabo accio-
nes de planeación, gestión y realización de la práctica docente [desde 
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las que se] pretende innovar sobre formas tradicionales de trabajo aca-
démico individualizado, competitivo y, por lo tanto, fragmentado. (Sil-
va et al., 2020, p. 189)

Al respecto, Manjarrez et al. (2009) encontraron que una parte del 
profesorado de la UACJ valora el encuentro con los compañeros de academia 
como “de incidencia ‘algo positiva’. Quizá […] [porque] el trabajo del maestro 
es por lo regular solitario e individualista” (p. 7).

La docencia representa el punto común entre la diversidad del profe-
sorado desde la que se puede construir una experiencia compartida: sus ca-
racterísticas, propósitos y desafíos constituyen algunos nudos problemáticos 
sobre los cuales es posible impulsar la reflexión y el diálogo colectivo. Pese a 
que la docencia es una “práctica social de carácter colectivo, que requiere del 
trabajo conjunto[…]; las actuales formas de organización del trabajo propi-
cian prácticas y dinámicas que atentan contra la conformación de vínculos de 
confianza, solidaridad y compromiso con otros” (Walker, 2016, pp. 116-117).

La colegialidad docente ofrece una multitud de beneficios a la univer-
sidad —contribuye al fortalecimiento de las funciones sustantivas de docen-
cia universitaria e incide en los procesos de contexto de acreditación nacional 
e internacional (González, 2021)—; a los propios docentes —la colaboración, 
mediada por la empatía y el compromiso, es una de las competencias que 
caracteriza la buena docencia (Quijada, 2019)—; al estudiantado —en tanto, 
la coordinación del trabajo docente es percibido positivamente por el alum-
nado, lo que favorece su asistencia a clase, la evaluación de los aprendizajes 
y sus resultados (Novella y Pérez, 2016)—; y a la sociedad en general —dado 
que aprender a convivir constituye “un elemento clave en el desarrollo de ca-
pacidades y habilidades que podrían promover una sociedad democrática” 
(Torres-Rivera y Da Silva, 2019, p. 51)—. Para incentivar la colegialidad se re-
quieren lazos de fraternidad, confianza, motivación, reconocimiento mutuo, 
cooperación, respeto, comunicación y disposición al trabajo en equipo (Mar-
tínez-Cruz y Moreno-Olivos, 2017; Novella y Pérez, 2016; Pujadas y Durand, 
2002; Quijada, 2019; Torres-Rivera y Da Silva, 2019).

Los resultados de la investigación en torno a las academias muestran 
sus posibilidades para fomentar la colegialidad entre el profesorado: Silva et 
al. (2020) rescatan un sentido de colaboración y apoyo en algunas academias 
al momento de abordar tareas y distribuir responsabilidades; por su parte, 
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Torres-Rivera y Da Silva (2019) encontraron que, en la Escuela Superior de 
Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional, durante los 
encuentros para el análisis de la planeación didáctica, los docentes “estable-
cen actividades colaborativas, trabajo en equipo y toma de decisiones” (p. 57).

Didactikón: entre la reflexión escrita y la colaboración 
digital

Considerando que “[m]uchos de los productos de trabajo colaborativo ni si-
quiera salen de sus instituciones de origen” (González, 2021, p. 21), en el de-
venir del ICSA se han generado diversas iniciativas para socializar el trabajo 
de las academias como muestra de la colegialidad docente en el instituto. En 
el 2002, durante la rectoría del Dr. Fornelli y la dirección del instituto a cargo 
del Lic. Jorge Mario Quintana Silveyra, un grupo de docentes —entre los 
que se encontraban Jorge A. Silva Silva, Angélica Rodríguez Ebrard, Patricia 
Reazola, Marie Leiner, Jesús Camarillo Hinojosa, Rodolfo Gutiérrez Sánchez, 
Gerardo Ramírez Arellano, Silvia Hernández, Guadalupe López Álvarez, Car-
men Amato Tejeda, Ricardo Vigueras y José Luis López Ulloa— impulsaron 
la creación de Didactikón. Revista del Consejo de las Academias del ICSA bajo la 
coordinación del Mtro. Óscar Dena Romero. En su primer número, Didacti-
kón se presenta como

una revista de carácter esencialmente educativo […] [cuyo] propósito 
fundamental es ofrecer sus páginas a todos sus maestros para que ex-
presen su pensamiento pedagógico inspirado ya en el trabajo cotidia-
no frente al grupo, o en el análisis y reflexión de las diferentes teorías 
educativas.

El tema referente a la educación es un asunto inagotable, siempre 
vigente y objeto de análisis y discusión en la vida de cualquier país[…]. 
Educar, y sobre todo educar bien, ha sido preocupación permanente 
en la historia de cualquier nación. (Dena, 2002, p. 5)

El concepto “didactikón” —proveniente del vocablo griego   
o didaktikós— alude al anciano que está en condiciones de enseñar (Holden, 
1874). Según MacArthur (2017) la expresión se utiliza en La Biblia en dos 
ocasiones (2 Timoteo 2:2 y 2:24) para representar el llamado “a hombres fieles 
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que sean idóneos para enseñar también a otros” (2 Timoteo 2:2).2 “Didacti-
kón” se traduce como “apto para enseñar”, en la versión bíblica de Reina-Va-
rela; “buen maestro” en la Nueva Biblia Viva; “capaz de enseñar” en la Nueva 
Traducción Viviente; “buen educador” en La Palabra; y “saber enseñar” en la 
traducción en lenguaje actual de la Biblia (2 Timoteo 2:24;3 Gonzales, 2016). 
Desde el análisis de MacArthur (2017), ser apto para la enseñanza implica 
ser didaktikós, es decir, poseer las habilidades para enseñar y cumplir con los 
“requisitos morales espirituales excepcionales del hombre.[…] [En suma] en-
señar eficazmente depende de la virtud del maestro” (párrs. 55 y 56). En el 
contexto mexicano, el término se empleó por primera vez en la década de los 
setenta para denominar una colección de materiales didácticos —carteles, li-
bros, maniquís anatómicos, juegos— para la educación preescolar y primaria 
generada por la editorial Fernández Editores (Ziga, 1975).

A partir de 2004, a iniciativa del ICSA, la revista Didactikón se convir-
tió en una sección de la entonces Revista de las Fronteras —ahora denominada 
Cuadernos Fronterizos—, a fin de optimizar los recursos y mantener “una diná-
mica continua en sus órganos de dirección, en la recepción y dictaminación 
de sus textos y en los tiempos de edición” (UACJ, 2021a, párr. 1). A la fecha se 
han publicado múltiples números con diferentes textos, entre los que desta-
can aquellos de la sección “Didactikón” conformada por artículos y ensayos 
sobre temas educativos.

En el primer semestre del 2019, en el marco de las acciones para el 
fortalecimiento académico propuestas por el Mtro. Santos Alonso Morales 
Muñoz, director del ICSA (2018-2024), se diseñó la plataforma virtual de las 
academias con el propósito de

Fortalecer el trabajo colaborativo e interdisciplinario de las academias, 
como espacios de encuentro entre pares para proponer, analizar, discu-
tir y evaluar el quehacer académico, a través de un entorno colegiado y 
flexible tendiente a promover el intercambio de experiencias, la orga-
nización de eventos, el acopio de planes de trabajo, así como la difusión 
de las actividades de las 55 academias del ICSA [12 del Departamento 

2 La cita proviene de la versión bíblica de Reina Valera. Cfr. https://www.biblegateway.com/
passage/?search=2+Timoteo+2%3A2&version=RVA-2015
3 Las diferentes versiones bíblicas se consultaron en Bible Gateway (https://www.biblega-
teway.com).
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de Ciencias Administrativas (DCA), nueve del Departamento de Cien-
cias Jurídicas (DCJ), 17 del Departamento de Ciencias Sociales (DCS) 
y 17 del Departamento de Humanidades (DH)]. (Cervantes, 2019, p. 7)

Esta herramienta es resultado de la colaboración entre la Coordina-
ción General de Tecnologías de Información (CGTI)4 y el Consejo de Acade-
mias del ICSA a fin de atender los siguientes desafíos: 

 ○ La composición de las academias frente a la movilidad docente.
 ○ La dificultad para coincidir en tiempo y espacio.
 ○ La oferta educativa de programas espejo.
 ○ La actualización de los planes de estudio y cartas descriptivas.
 ○ La necesidad de documentar la vida académica de la UACJ. (Cer-

vantes, 2019, p. 5)

Aun cuando la incorporación de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) en la educación superior no es un asunto nuevo, “en el 
cierre de la segunda década del siglo XXI, la adopción plena de las tecnologías 
digitales en situaciones educativas sigue siendo una aspiración” (Freixas et al., 
2020). Por ello, la plataforma se propuso como una estrategia para avanzar en 
dos líneas: primero, impulsar la participación del profesorado del ICSA en las 
academias y su colaboración en proyectos comunes; y, segundo, promover el 
uso de la infraestructura tecnológica institucional para la mejora de los pro-
cesos educativos y el fortalecimiento de las competencias digitales docentes.

En concreto, se buscaba alcanzar seis metas: 1) ofrecer un entorno de 
colaboración y comunicación a distancia, que permitiera la incorporación de 
académicos sin importar su ubicación; 2) almacenar los planes de trabajo e 
informes de actividades; 3) conocer el trabajo de las academias y difundir en-
tre sus integrantes sus proyectos y actividades; 4) ofrecer a sus integrantes un 
calendario de tareas y eventos; 5) actualizar permanentemente el directorio 
de integrantes de las academias; 6) generar de forma inmediata las constan-

4 Agradecemos el generoso apoyo de la Mtra. Patricia Mendez Lona, Coordinadora de la 
CGTI, así como a la Ing. Celina Rodríguez Matamoros, coordinadora de Desarrollo de Sis-
temas, y al Ing. Francisco Javier Mora Guevara por su asesoría, ayuda y talento, quienes se 
encargaron de la creación del portal para el registro y seguimiento de las actividades de las 
academias del ICSA.
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cias que acreditan la participación de los miembros en el consejo (Cervantes, 
2019).

Para dotarle de identidad se propuso retomar el nombre de Didacti-
kón por su definición y significado en la historia del ICSA. El portal ofrece 
acceso a cuatro perfiles de usuarios: 1) administrador general, a cargo de la 
revisión permanente de su funcionamiento; 2) coordinadores de academia, 
pueden utilizar las diferentes herramientas para almacenar documentos, re-
gistrar a miembros, evaluar el desempeño docente e informar de los avances 
en el trabajo; 3) docentes, pueden acceder periódicamente con la intención de 
conocer las actividades y nuevos contenidos; y 4) responsables de las jefaturas 
de departamento y coordinaciones de programas, pueden consultar la infor-
mación de las diferentes academias bajo su responsabilidad. Para ingresar se 
requiere ser docente adscrito a alguna de las academias del instituto; el acceso 
es personal e intransferible, ya que el portal pide a los usuarios los datos de 
su cuenta de correo institucional. Respecto a los requisitos tecnológicos, es 
necesario tener conexión a internet, a través de una computadora o un dis-
positivo móvil.

La plataforma Didactikón: un viaje en curso

En las siguientes líneas se reflexiona acerca de la experiencia en torno a la 
plataforma Didactikón como estrategia para la colegialidad virtual en las aca-
demias del ICSA. El análisis se realiza en forma de sistematización de expe-
riencias educativas, entendida como “un tipo de investigación para saber de 
la realidad, que sigue en construcción, como una estrategia pedagógica que 
permite acompañar y reflexionar sobre la práctica” (Comisión Nacional para 
la Mejora Continua de la Educación [Mejoredu], 2021, p. 42). El trabajo se 
desarrolla mediante el recurso de las estaciones —cada estación refiere “a los 
bloques en que se han organizado los contenidos” (p. 12)— con el objetivo de 
dar cuenta de la sistematización como un viaje para mirar la práctica, apren-
der de ella e imaginar escenarios de cambio.

En este contexto, la sistematización de experiencias educativas es

una estrategia pedagógica de indagación y una práctica que aspira a la 
creación de saberes y al cuestionamiento de situaciones educativas y 
sociales para la transformación educativa y social; permite recuperar 
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experiencias individuales y colectivas, y aprender de ellas al interrogar-
las, observarlas y describirlas, para compartirlas y hacerlas públicas. […]
Sistematizar permite comprender, recuperando experiencias y unien-
do, desde el presente, el pasado y futuro. (Mejoredu, 2021, pp. 9 y 18)

Primera estación: colaborar a distancia

La distancia, tanto elemento físico/geográfico como abstracto/subjetivo, re-
presenta un componente clave en la construcción de las interacciones de las 
personas. La distancia física puede convertirse en distancia social cuando li-
mita el encuentro, el diálogo y el conocimiento solidario. En el caso del ICSA, 
el profesorado se encuentra disperso: los docentes adscritos a los diferentes 
programas radican en las diversas regiones del estado de Chihuahua donde 
la UACJ tiene presencia: el campus norte y la División Multidisciplinaria en 
Ciudad Universitaria (DMCU), en Ciudad Juárez; la División Multidiscipli-
naria Cuauhtémoc (DMC), al suroeste del estado; y la División Multidisci-
plinaria en Nuevo Casas Grandes (DMNCG), en el noroeste de la entidad. 
Sin embargo, la totalidad de las academias se concentran en el campus norte 
donde se ubica la dirección del instituto —con excepción de la Academia de 
Humanidades correspondiente a la Licenciatura de Humanidades, de oferta 
exclusiva en la DMC—.

Al cierre del primer semestre del 2021, el Consejo de Academias del 
ICSA agrupaba a 56 academias —13 del DCA, nueve del DCJ, 17 del DCS y 
17 del DH— y se espera que durante el próximo semestre la lista aumente. 
En conjunto, estas academias son responsables del desarrollo educativo de 
los 16 programas de licenciatura que oferta el ICSA. Según el diagnóstico 
elaborado por Cervantes (2020): “Probablemente la mayor dificultad para el 
éxito de las academias alude al tiempo […], la decisión sobre el día, hora y lu-
gar de la sesión de academia representa un asunto nodal” (p. 161); en especial 
ante los comentarios reiterados de los coordinadores de academia acerca de 
la constante ausencia de la mayoría del profesorado en las reuniones. De esta 
forma, con el uso de la plataforma Didactikón se propuso, en primer lugar, 
ofrecer un espacio virtual que permitiera la coincidencia de los docentes sin 
importar su ubicación, dado que para compartir y trabajar con otras personas 
se requiere de interacción (Mejoredu, 2021).
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Incorporar la plataforma a los recursos de apoyo de uso cotidiano entre 
el profesorado refiere a un asunto complejo, especialmente porque algunos 
docentes mantienen “resistencia al cambio […] [y existe una] clara división 
al interior de la universidad entre quienes usan o no los recursos digitales, 
asociada con el cambio generacional” (Freixas et al., 2020, p. 9); por lo que 
se requirió la puesta en marcha de diferentes actividades, entre ellas un ta-
ller a cargo de la CGTI para atender las inquietudes de los docentes. Dicha 
actividad se realizó el 30 de octubre de 2019 en una de las salas del centro de 
cómputo. Las dudas expresadas por los docentes giraron en torno al acceso, el 
registro de nuevos integrantes y, en especial, el procedimiento para evaluar a 
los miembros de la academia.

En la experiencia del profesorado, la plataforma resolvió en parte las 
dificultades de las academias; particularmente, ofrecía la posibilidad de al-
macenar los diferentes documentos generados por ellas —actas, planes de 
trabajo e informes de actividades—, mantener al día el listado de miembros 
y evaluar su desempeño. Sin embargo, carecía de una herramienta para la 
realización de reuniones de trabajo sincrónico que posibilitara el encuentro 
in situ, a pesar de la distancia, de los integrantes de la academia. Para ello, en 
el portal se incluyó un enlace a la red social Microsoft Yammer; pese a las 
características de la herramienta, su uso fue mínimo entre las academias.

Luego de la emergencia sanitaria por COVID-19, en marzo de 2020, 
la universidad implementó el Programa de Continuidad Académica Virtual 
que implicó trasladar las actividades presenciales a la virtualidad (UACJ, 
2020c). En correspondencia, los procesos de enseñanza y aprendizaje se de-
sarrollaron a través de las plataformas Moodle y Microsoft Teams, a las que 
se puede acceder desde el portal institucional Conecta UACJ. Esta situación 
inédita representó un desafío para los 555 docentes del ICSA, quienes prepa-
raron clases, diseñaron materiales y ajustaron las actividades con el propósito 
de continuar el proceso educativo. Según lo registrado por los coordinadores, 
la comunicación al interior de las academias se realizó mediante Microsoft 
Teams y grupos de WhatsApp.

Frente a las diversas dificultades, la pandemia también ha dejado a su 
paso lecciones aprendidas, por ejemplo, las ventajas que ofrecen las tecnolo-
gías digitales para el aprendizaje colectivo. En el caso de las academias, la pla-
taforma puede complementarse con las cualidades de Microsoft Teams para 
acercar al profesorado en la virtualidad a través de actividades colaborativas 
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asincrónicas y sincrónicas, en particular porque “hoy en día, los trabajos cola-
borativos son cada vez más fáciles de promover, desarrollar, localizar, difundir 
y de ser vistos simultáneamente por muchas personas, sin importar el lugar 
donde se encuentren y prescindiendo de la cercanía física” (González, 2021, 
p. 6).

Segunda estación: planes de trabajo e informes de actividades

En apego al Reglamento de las Academias:

Artículo 17. Al inicio del segundo semestre de cada año, el Coordina-
dor o la Coordinadora, de acuerdo con los demás miembros elabora-
rá un plan de actividades a desarrollar que presentará a quien sea el 
(la) Jefe (a) del Departamento, para su aprobación en su caso. (UACJ, 
2014c)

A pesar de la obligatoriedad de la entrega del plan de trabajo, a la fe-
cha se “carece de instrucciones sobre su contenido, […] [por ello] se ha acor-
dado emplear un formato en el que se especifican las materias y docentes 
integrantes, las fechas de las reuniones ordinarias, así como la descripción 
de las actividades” (Cervantes, 2020, p. 163). Este formato se digitalizó a fin 
de promover el cumplimiento, unificar su contenido, facilitar su llenado y 
concentrar su acopio para su consulta posterior por docentes y autoridades 
universitarias. Al cierre del primer semestre del 2021, solo 16 academias han 
atendido a la invitación.

Del mismo modo, en atención al artículo 18, los coordinadores de aca-
demia tienen la responsabilidad de informar “de las actividades realizadas, 
asistencia y desempeño de cada uno (a) de sus miembros, tanto al (la) Jefe (a) 
del Departamento como al (la) Director (a) del Instituto”. Con tal propósito, 
en el portal se habilitó una sección para recuperar los informes de academias. 
Hasta el momento únicamente cinco academias han cumplido con este punto.

Tercera estación: difundir el trabajo de las academias

En el ICSA, uno de los desafíos para fortalecer el trabajo de las academias 
remite a la difusión de sus acciones y resultados. Generalmente, la difusión es 
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resultado de momentos para reflexionar sobre el camino recorrido que impli-
ca cuatro etapas entrelazadas: 1) retrospectiva, consistente en evocar reflexi-
vamente lo sucedido, mirar las acciones y emociones que acompañaron cada 
etapa del proceso; 2) heurística, para cuestionar/se y establecer conexiones 
entre conocimiento y acción; 3) dialógica, tendiente al intercambio de ideas y 
aprendizajes entre pares para identificar experiencias compartidas, contrastar-
las con otras y socializarlas; y 4) prospectiva, esta etapa se orienta a imaginar 
horizontes colectivos y diseñar rutas de acción en favor de la mejora continua.

Frente a la multitud de actividades que se realizan en el ICSA, al com-
promiso permanente del profesorado y a la valiosa labor de las academias, se 
requiere de acciones “para difundir el trabajo de las academias y reconocer sus 
logros” (Cervantes, 2020, p. 173). En este rubro destaca la iniciativa del DCS que 
en noviembre de 2019 organizó el Primer Encuentro de Academias de Cien-
cias Sociales dirigido a las 17 academias del departamento, con el objetivo de 
propiciar el intercambio de experiencias exitosas (UACJ, 2019b). Además, en 
enero de 2021, el Consejo de Academias del ICSA realizó el Primer Encuentro 
de Experiencias Educativas Inspiradoras y Buenas Prácticas de las Academias 
(UACJ, 2021b), vía Microsoft Teams, donde se presentaron alrededor de cinco 
mesas de trabajo (actualización, investigación, vinculación, formación e incerti-
dumbre) y participaron 14 ponentes que representaron a 11 academias.

Gradualmente, las actividades para socializar el quehacer de las acade-
mias están incorporándose a las acciones de extensión del ICSA; sin embargo, 
aún falta mucho por hacer.

Cuarta estación: socializar la agenda de las academias

Según los planes de trabajo registrados en la plataforma, las academias reali-
zan actividades de diferente tipo:

a) Académicas: incluyen la revisión de los planes de estudio, actua-
lización de cartas descriptivas, virtualización de cursos, búsqueda 
de materiales de consulta, diseño de estrategias didácticas y apo-
yo a los programas académicos en los procesos de acreditación y 
rediseño curricular. En este punto destaca la iniciativa de algu-
nas academias y el compromiso de sus integrantes en el diseño 
de acciones para adecuar las actividades de los cursos y ofrecer 
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seguimiento al estudiantado ante la contingencia sanitaria por 
COVID-19.

b) De gestión: consistentes en la revisión de horarios para la tutoría 
de guardia y la organización de eventos como el Mercafest de la 
Academia de Mercadotecnia, la Semana de Administración o el 
proyecto de tutorías permanentes para apoyar al estudiantado en 
las asignaturas de Matemáticas Básicas, Cálculos Financieros, Es-
tadística Descriptiva y Estadística Inferencial. Según los resulta-
dos del examen de admisión para el primer semestre de 2019, los 
aspirantes presentaron conocimientos matemáticos mínimos que, 
con frecuencia, son causa de reprobación durante los primeros se-
mestres en la universidad (Sosa, 2019).

c) De vinculación: se muestra con la participación en congresos y la 
formulación de propuestas, como el Centro de Tutoría en Mate-
máticas diseñado por la Academia de Métodos Cuantitativos o los 
proyectos de servicio social.

d) De evaluación: especialmente sobre el desempeño de los integran-
tes de la academia, en el marco de la evaluación docente.

e) De formación docente: como la elaboración de propuestas para 
educación continua, la certificación del profesorado de la Aca-
demia de Psicología Social y Organizacional, y la certificación en 
Protección Profesional de los estudiantes y docentes de la Acade-
mia de Seguridad.

f ) De investigación: incluye espacios para el análisis de la práctica 
y la escritura colectiva como la elaboración del texto Modelo de 
aprendizaje del idioma inglés aplicado en el pregrado de la Academia de 
Producción.

A pesar de la multitud de actividades que nutren la vida académica del 
ICSA, su alcance es limitado; su difusión se circunscribe a sus protagonistas. 
La experiencia se torna un asunto cíclico, sin posibilidades de crítica y reno-
vación. La madurez del trabajo de las academias, luego de más de 38 años de 
existencia, requiere de estrategias para transitar del nivel privado al social a 
fin de hacer “públicas las experiencias antes sólo conocidas por quienes las 
habían vivido” (Mejoredu, 2021, p. 20).
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Quinta estación: ¿quiénes y cuántos son los miembros de las 
academias?

En el presente texto, las academias se entienden como un espacio entre pares 
que aspiran al cambio educativo; un grupo de docentes que, a través del diálo-
go continuo, construyen conocimientos en torno al aprendizaje y la enseñan-
za; un colectivo docente polífono que reflexiona sobre procesos y prácticas 
educativas desde múltiples perspectivas. En suma, se alude al

conjunto de profesorado de un área de conocimiento que estructura los 
contenidos a lo largo de las materias o asignaturas, diseña estrategias 
de enseñanza y aprendizaje apropiadas para los objetivos de cada nivel, 
establece unos indicadores y evidencias evaluativas y, en definitiva, or-
ganiza la docencia de forma colaborativa. (Novella y Pérez, 2016, p. 21)

En el centro de las academias están los docentes como sujetos —vs. 
objetos de estudio— y agentes —vs. espectadores de la realidad— capaces 
de transformar su contexto. Por ello, su participación en las academias se sos-
tiene en la voluntad, la convicción y la motivación; en la existencia de una 
meta que compromete e ilusiona; en la convivencia emocional vinculada con 
el bienestar y la satisfacción personal y colectiva; y, especialmente, en una 
experiencia de aprendizaje donde se produce enriquecimiento mutuo (Nove-
lla y Pérez, 2016). En esta línea, se requiere de nuevos estudios que permitan 
profundizar sobre los aspectos subjetivos que confluyen en la participación 
de los docentes en las academias.

Al respecto, uno de los propósitos que se deseaba alcanzar con el em-
pleo de la plataforma es la actualización permanente del padrón de las acade-
mias, sus coordinadores e integrantes; en especial ante el rediseño de planes 
de estudio, la rotación docente y el nombramiento bianual de coordinadores 
de academia. Conocer quiénes y cuántos son los integrantes de las academias, 
más allá de un dato estadístico, significa un requisito para interpelar a los 
docentes con el fin de construir colectivamente un diálogo sobre la docencia 
universitaria que permita

reconstruir e interpretar los sentidos y significados que se producen 
y ponen en juego cuando se escribe, lee, observa, describe, reflexiona 
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y conversa[…]; además, ofrece la posibilidad de contrastar ideas para 
descubrir nuevos modos de hacer, pensar, sentir y convivir que den pie 
a la reflexión desde las voces múltiples que se encuentran en el mismo 
escenario. (Mejoredu, 2021, p. 97)

Sexta estación: documentar la participación

En la lógica del Programa de Estímulos al Desempeño Docente (UACJ, 
2020d), la coordinación de la academia equivale a 10/100 puntos; responsa-
bilidad que se acredita mediante una constancia expedida por el Consejo de 
Academias y firmada por el director del instituto. Desde la implementación 
de la plataforma, cada coordinador puede imprimir su constancia digital en 
cualquier momento.

La constancia, en forma de reconocimiento al trabajo, compromiso y 
dedicación de los coordinadores, da cuenta de su papel potencial en la trans-
formación de las academias en comunidades de práctica para construir la 
universidad que se necesita. Sin embargo, “una comunidad no existe por el 
hecho de compartir el espacio: la interacción entre diferentes es clave, parti-
cipar en ella da la oportunidad de reconstruirse y crecer” (Mejoredu, 2021, 
p. 104). En la dinámica universitaria, el profesorado participa en diferentes 
grupos o comunidades que pueden clasificarse según el tipo de interaccio-
nes que promueven, ya sea de coordinación, colaboración y cooperación por 
asignaturas o departamento; sin embargo, el máximo grado de comunidad se 
alcanza cuando los equipos “generan conocimiento pedagógico a partir de la 
propia experiencia docente, con posibilidad de transferirlo a otras prácticas” 
(Novella y Pérez, 2016, p. 30).

Reflexiones finales

Los cambios actuales colocan al profesorado frente a múltiples retos y opor-
tunidades para pensar la docencia y afirmar el valor de las academias, así 
como para reconocer los beneficios de la colegialidad auténtica en favor de la 
construcción de una universidad como un proyecto diverso, plural y situado.

Dado que la sistematización se “emplea para dar cuenta de experien-
cias pedagógicas innovadoras” (Mejoredu, 2021, p. 18), en el presente trabajo 
se utilizó para describir la etapa inicial del proyecto institucional alrededor 
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de la plataforma Didactikón como un ejercicio tendiente a visibilizar el im-
portante trabajo de las academias. El balance se realiza en dos direcciones: 
primero, respecto a las academias, se reconocen logros en su funcionalidad, 
en la pluralidad de actividades que realizan y en los resultados de la colegia-
lidad, intermitente en algunas de ellas; no obstante, todavía se identifican 
debilidades que reclaman atención. En este punto se distinguen nichos de 
oportunidad en áreas sustantivas, como la colegialidad y la generación de 
conocimiento pedagógico, y complementarias, cuya realización permitiría 
enriquecer el trabajo académico, por ejemplo, revisar la pertinencia del Re-
glamento de las Academias, identificar orientaciones para la elaboración del 
plan de trabajo e informes de actividades, además de rediseñar el instrumen-
to de evaluación docente.

Segundo, como resultado del diagnóstico elaborado por Cervantes 
(2020), se recomendaba

generar espacios virtuales que posibiliten encuentros docentes, inde-
pendientemente de su ubicación física; diseñar un repositorio de pla-
nes e informes de actividades a fin de facilitar su resguardo y consulta; 
organizar eventos para difundir el trabajo de las academias y reconocer 
sus logros; e, incentivar la investigación desde y sobre las academias a 
fin de diseñar e implementar acciones de mejora. (pp. 172-173)

Gradualmente, con la plataforma se avanza en dichas recomendacio-
nes: se distinguen resultados en su empleo por parte de algunos docentes; sin 
embargo, se requiere incorporarla a la cultura universitaria como un disposi-
tivo al servicio de la academia.

Se concluye que, en la práctica, cada academia es única; con formas 
particulares de entender el aprendizaje y la enseñanza, de diseñar los pro-
cesos educativos a partir de las necesidades del estudiantado, de promover 
la colegialidad entre sus miembros, de pensar colectivamente la docencia. 
El trabajo de las academias —sea presencial o virtual, en escenarios de es-
tabilidad o incertidumbre, de cercanía o distancia física— necesita de la co-
laboración del profesorado para estimular la reflexión sobre la práctica, el 
diálogo acerca de la docencia como experiencia compartida y el intercambio 
de ideas que, en conjunto, contribuyan a la definición colectiva de acciones 
para el fortalecimiento del proyecto educativo de la universidad. Finalmente, 
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las palabras del Mtro. Óscar Dena (2002) se mantienen en el tiempo: “Di-
dactikón surge, pues […] como un foro de expresión para que el magisterio 
universitario contribuya con sus juicios y opiniones a buscar soluciones al 
problema educativo nacional y caminos de superación al esfuerzo para edu-
car al pueblo de México” (p. 6).
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