




Las páginas que inauguramos con este 
primer número de Utopía y Letras, Re-
vista de Investigación Educativa, son 

una ventana al diálogo y a la divulgación del 
conocimiento que se genera como parte del 
quehacer del magisterio en su práctica do-
cente cotidiana, resultado de procesos de 
observación, indagación y análisis sobre los 
métodos de enseñanza-aprendizaje, las pro-
blemáticas que se viven en las comunidades 
educativas y las estrategias pedagógicas-
didácticas implementadas en el diario acon-
tecer para alcanzar la excelencia educativa. 

 La revista es un espacio de discusión, in-
tercambio y debate, que permite reflexionar, 
cuestionar y proyectar posiciones teóricas, 
así como constatar metodologías diversas 
sobre el campo de la educación, para contri-
buir a una política educativa transformadora 
con consciencia social, equitativa e inclusi-
va, implementando la propuesta humanista 
y  pedagógica de la Nueva Escuela Mexicana 
(NEM) y del Programa “Renacimiento Peda-
gógico” que en Yucatán impulsamos, a través 
de la Secretaría de Educación. 

Con la publicación de Utopía y Letras, 
nos sumanos a la generación del pensa-
miento crítico, a la lectura de la realidad y la 
territorialidad que la NEM establece como 
parte de sus fundamentos. Por lo que invi-
tamos a las y los docentes de Yucatán a que 
se sumen a esta iniciativa, contribuyendo 
con sus escritos y su lectura.

Presentación
Oksaj óOl ts’íib

Dr. Juan Enrique Balam Várguez 
Secretario de Educación 

Le u wáawalal ts’íib kts’áak k’ajóoltbil 
yéetel yáax jump’éel Utopía y Letrase’, 
jump’éel u ts’alab ju’unil u Xaak’alil le 

kaambesajilo’, jump’éel u ch’eenebil ku ts’áak 
u páajtalil u tsikbalta’al yéetel u ts’a’abal 
k’ajóoltbil ba’alo’ob ku kanik máak likil u 
táakpajal sáansamal ichil u meyajil kaambe-
sajil, ku taal likil u yila’al, u k’áatchi’ita’al yée-
tel u xak’alta’al ba’alo’ob yaan ba’al u yila’al 
yéetel bix u yúuchul kaambesajil yéetel u 
kaxanta’al bix unaj u ts’o’okbesa’al sáan-
samal jach ma’alob le kaambesajilo’.

Le pik’ilju’uno’ jump’éel kúuchil utia’al u 
tsikbalxak’alta’al, paklam kaambal  yéetel u 
ya’alik máak u tuukul, utia’al u k’áatchi’ita’al 
yéetel u ts’a’abal k’ajóoltbil ba’ax ku ya’alik 
máak yéetel u paklam ila’al bix u beeta’al 
u meyajil le kaambalilo’, beyo’ ku táakpajal 
máak utia’al u je’ets’el u t’aanil bix unaj u 
yúuchul meyaj, tu’ux ku táan óolta’al ka’alikil 
u ts’o’obesa’al ba’ax ku ya’alik Nueva Escue-
la Mexicana (NEM) yéetel le péektsil “Re-
nacimiento Pedagógico” ku tóoch’ta’al wey 
Yucatán ichil u Noj Najil Kaambesajilo’.

Likil kts’áak k’ajóoltbil Utopía y Letra-
se’, táan ktáakmuk’tik u noja’antal bix u 
yúuchul tuukul, bix najmal u na’ata’al u 
jaajil ba’ax ku yúuchul yéetel tak tu’ux ku 
náakal u noj tuukulil NEM. Leeten táan 
kpayalt’antik tuláakal xkaambesajo’ob 
yéetel u aj kaambesajilo’ob Yucatán ka u 
táakbesuba’ob ichil le múul meyaj, yéetel 
u ts’íibo’ob wáa u xokiko’obo’.
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La educación es un proceso vivo que 
se manifiesta en cada comunidad de 
forma diversa, respondiendo siem-

pre a sus particularidades socioculturales, 
permeado por un amplio espectro de fac-
tores que influyen de forma directa en el 
logro educativo, lo que nos da la posibili-
dad de implementar, de manera sistemá-
tica, análisis sobre hacia dónde vamos y 
cómo hemos ideado llegar a la meta tra-
zada, siendo para este ejercicio reflexivo 
la indagación una herramienta fundamen-
tal, con la cual podemos acercarnos a esa 
multiplicidad de factores e ir observándo-
los para comprender el porqué del acon-
tecer educativo, lo que significa, sin duda, 
un gran reto.

Conscientes de ese gran reto, y asu-
miéndolo como un compromiso, hemos 
puesto en marcha el Programa “Renaci-
miento Pedagógico”, que, mediante 20 
estrategias de formación continua, impul-
sa la implementación de la Nueva Escue-
la Mexicana (NEM) en Yucatán. Así, ini-
ciamos un camino, un proyecto editorial 
que busca fomentar entre el magisterio la 
investigación educativa y su importancia 
para la comprensión de las problemáti-
cas que hoy afrontamos en la educación, 
partiendo de la práctica cotidiana de las y 
los docentes, contextualizándonos en el 
entorno comunitario, y partiendo de los 
principios y fundamentos filosóficos que 
dan sustento a la NEM. 

Editorial 

Utopía y Letras. Revista de Investiga-
ción Educativa, editada por la Dirección 
General de Desarrollo Educativo y Gestión 
Regional, a través de la Coordinación de 
Investigación Educativa, es un espacio plu-
ral, abierto al diálogo, que busca generar 
puentes de comunicación entre docentes 
y comunidades educativas, compartien-
do experiencias docentes, proyectos de 
investigación, propuestas didácticas, na-
rrativas docentes, historias y testimonios, 
intervenciones educativas y demás formas 
de divulgar el quehacer del magisterio, a 
través de la cultura escrita.

El primer número de Utopía y Letras, 
presenta cinco artículos de docentes que 
laboran en la entidad, y que representan 
a los diferentes niveles educativos, cuyos 
textos nos invitan a conocer propuestas 
de enseñanza, reflexiones sobre las figuras 
directivas, metodologías sociocríticas para 
la implementación de la NEM, así como un 
recorrido por la memoria del magisterio a 
través de obras de teatro escolar.

Es importante señalar, que, como par-
te de este proyecto editorial, y en con-
sonancia con el Renacimiento Maya, que 
desarrolla el Gobernador del Estado, Mtro. 
Joaquín Jesús Díaz Mena, Utopía y Letras 
busca ser un espacio bilingüe, español y 
maya, que se irá construyendo número 
a número, en reconocimiento de nuestra 
identidad cultural y educativa, que tanto 
nos distingue. UyL
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Kaambesajile’ jump’éel ba’al kuxa’an, 
jach jejeláas bix u bin u ye’esikubáa ichil 
tuláakal kaaj, ku táan óoltik bix u bisik 

u kuxtal u kajnáalilo’ob yéetel u miatsil, ku 
nu’ukbesa’al tumeen u jejeláasil bini’it ba’alob 
yaan ba’al u yila’al yéetel bix u ts’o’okbesa’al 
le kaambalilo’, ba’ax ku ts’áakto’on u páajtalil 
béeykunsik, ken ts’o’okok ktsolik, u xaak’alil 
tu’ux kbin yéetel, ba’ale’ beeyxan u tukultik 
bix úuchik kjets’ik tak tu’ux k-k’áat náakal 
yéetel, utia’al lela’ k’áatchi’obe’ ku súutul bey 
u noj nu’ukulil utia’al knáats’al ti’ tuláakal u 
jejejláasil ba’alo’ob beetik u béeytale’ yée-
tel u bin kch’a’anu’uktik utia’al kna’atik bix 
u bin le kaambesajilo’, kex tumeen xan lela’, 
jump’éel jach nojoch meyaj.

Bey k-ojelil jump’éel jach nojoch meya-
jo’, yéetel ma’atan ksutik paach ti’o’, tkáaj-
saj kmeyajtik jump’éel nu’ukbesaj u k’aaba’: 
“Renacimiento Pedagógico”, ku táakmuk’tik 
u ts’o’okbesa’al u noj tuukulil Nueva Escuela 
Mexicana (NEM) wey Yucatáne’, yéetel 20 u 
p’éelel nu’ukbesajilo’ob utia’al ma’ u xu’ulul 
u kaambesa’al aj kaambesajo’ob. 

Beya’, tje’aj jump’éel bej, u meyajil jump’éel 
ts’alabju’un ku kaxantik u suukbesik ichil aj 
kaambesajo’obe’, u xak’alts’íibtiko’ob ba’ax 
ku bin u yúuchul ichil le kaambesajilo’ yée-
tel u jach nojba’alil u bin kna’atik jejeláas 
talamilo’ob knaktáantik ichil le kaambesajo’, 
tu yóok’lal ba’ax ku máansik sáansamal aj 
kaambesajo’ob tu najil xook, tukulta’an yée-
tel u nooy ba’ax jets’a’an ichil NEM.

Le ts’alabju’un Utopía y Letras. Revista 
de Investigación Educativa, ku jóok’sa’al 

Editorial 

tumeen Dirección General de Desarrollo 
Educativo yéetel Gestión Regional Edu-
cativa, jump’éel kúuchil je’ek’ab utia’al 
tuláakal máak yéetel jejeláas tuukul, 
ku kaxtik a je’ek tsikbal ichil tuláakal aj 
kaambesajo’ob yéetel u kajnáalilo’ob tu’ux 
ku meyaj, utia’al u ts’áak ojéeltbil bix u 
beetik u meyaj, ba’ax ku xak’alta’al, u 
nu’ukbesajil ts’aa xook, ba’ax ku tsikbatik 
aj kaambesajo’ob, u k’ajlayil u meyajo’ob, 
ba’alo’ob ucha’anti’ob, tak tu’ux ku k’uchul 
u kaambesaj yéetel u láak’ u jach jejeláa-
sil bix u ts’a’abal k’ajóoltbil bix u meyaj aj 
kaambesajo’ob, ts’íibt’an utia’al xokbil. 

Le yáax ts’alaju’un Utopía y Letrasa’ ku 
ts’áak k’ajóoltbil jo’op’éel u xak’alts’íib aj 
kaambesajo’ob ku meyajo’ob wey tu pe-
tenil Yucatane’, ku meyajo’ob tu jejeláas 
yáalal le kaambesajilo’, yéetel u ts’íibo’obe’ 
ku páayt’antiko’on k-k’ajóolt bix u yúuchul 
kaambesajil, ba’ax ku tukulta’al tu yóok’lal 
jo’olpóopo’ob, u xaak’alil u tsóolnu’ukil 
meyaj ku taal ichil NEM, yéetel junjaats 
u k’a’ajsa’aj aj kaambesajo’ob tu yóok’lal 
balts’am ku beeta’al ichil kaambesajil.

Jach najmal k-a’alike’, ichil u noj tuukulil 
le ts’alabju’un, ku keetpajal yéetel u nooy 
Renacimiento Maya, jo’olbesa’an tumeen 
yum Jala’ach, Mtro. Joaquín Jesús Díaz 
Menae’, Utopía y Letrase’ ku kaxta’al u 
jóok’ol yéetel ka’ap’éel t’aanil: Kastlan yée-
tel maayt’aana’, bey kun jóok’ol tuláakalo’, 
tumeen leti’ u chíikul kch’i’ibal, bix k-ka-
ambesajil jach chika’an u jela’anil ti’ u láak’ 
kaambesajilo’ob. UyL
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Narrativa docente: 
reflexionando la asignatura
de formación cívica y ética

Oscar David Paredes May

La narrativa es una herramienta para reflexionar sobre la práctica 
y el quehacer del docente. En este artículo se realiza una revisión 

teórica y se presenta un ejemplo, con base en los fundamentos 
de la Nueva Escuela Mexicana. 

Introducción 
Reflexionar sobre la práctica docente y el alcance de los procesos de enseñanza–
aprendizaje, genera dudas sobre si solamente se están abarcando los contenidos o 

si realmente hay un impacto en la vida del alumnado, es decir que estos puedan hacer 
lograr un currículo vivo (Rangel, 2015), lo cual implica que los aprendizajes del aula 
puedan ser relevantes para la vida del alumnado, y además que ellos puedan identificar 
la importancia que tienen (Marzano y Pickering, 2005). Una de las formas en cómo los 
docentes pueden reflexionar sobre su práctica profesional es a través de las narrati-
vas (Suárez, 2007; Lucián, 2017; Secretaría de Educación Pública, 2024). Las cuales 
además de ser un ejercicio creativo y de expresión, también sirven como elemento de 
estudio para la práctica tanto individual como colectiva.

El propósito del presente texto es analizar la aplicación de la herramienta de la 
narrativa docente para la reflexión de la práctica docente en la asignatura de for-
mación cívica y ética. Si bien, lo que se comparte es un caso particular sobre una 
situación de acoso escolar, no hay que dejar a un lado que parte de lo que se busca 
con las narrativas es que sea una herramienta para el docente que la realiza como 
para los demás docentes, tanto de la misma institución educativa como cualquier 
otra. La narrativa no consiste solamente en expresar una experiencia, sino tam-
bién reflexionarla y desde esa reflexión realizar ajustes pertinentes que tengan un 

Tsiikbale’ jump’éel nu’ukulil utia’al u tuukulta’al bix u beeta’al 
yéetel u meyajta’al kaambesajilo’. Ichil le ts’íiba’ ku xak’alta’al 
jump’éel bix u t’aanil  yéetel ku yesa’al jump’éel bix u beeta’al 

yéetel u noj nu’uktaj Nueva Escuela Mexicana.



impacto en las acciones pedagógicas que 
realiza (Díaz, 2007).

Antes de abordar la narrativa es impor-
tante precisar algunas cuestiones teóri-
cas y conceptuales que permiten enten-
der el uso de la narrativa docente y cómo 
esta se relaciona con la Nueva Escuela 
Mexicana. Asimismo, otorga un marco de 
referencia sobre el análisis que se realiza-
rá al caso presentado y que conduce a la 
reflexión de la práctica profesional en la 
búsqueda de lograr que el alumnado ad-
quiera aprendizajes significativos.

La narrativa docente y el humanismo
en la educación
La narrativa docente es una herramien-
ta que nos permite tomar lo rutinario del 
ejercicio profesional en una producción 
reflexiva y crítica. Por lo que el docente 
puede visualizar cómo estas acciones coti-
dianas llegan a tener un mayor impacto de 
lo que se piensa hasta convertirse en una 
experiencia significativa para el alumnado 
(Díaz, 2007). Esta herramienta nace de la 
vinculación del quehacer educativo con las 
ciencias sociales (Lucián, 2017) otorgándo-
le así no solo un carácter literario, sino tam-
bién forma parte de los productos que se 
pueden obtener a través de la investigación 
educativa (Suárez, 2007; Lucián, 2017).

Suárez (2007) indica que este ejercicio 
de reflexión no solamente sirve para el do-
cente que la realiza, sino que es también 
una actividad colectiva, ya que posibilita el 
intercambio de ideas, experiencias, sentires 
y aprendizajes entre el cuerpo docente, y 
que les permite tanto el análisis del pasa-
do como poder definir orientaciones para el 
futuro, es decir identificar qué aspectos de 
labor tuvieron mayor o menor repercusión 
en el alumnado. No hay que dejar a un lado 
que los discursos tienen poder (Foucault, 

1992) y que a través de la forma en cómo 
son expresados, repercute en si se les da 
valor a los discursos de los demás.

La narrativa docente es un ejercicio que 
rompe con los paradigmas clásicos de la 
educación (Suárez, 2007), ya que otorga a 
quien la realiza la posibilidad de hacer un 
texto de índole personal, donde se pueda 
poner como sujeto de acción y jugar con 
el dinamismo del texto, presentarlo de una 
manera creativa, pero que al mismo tiempo 
le sea una herramienta útil para que tome 
decisiones sobre los ambientes de aprendi-
zaje que está creando.

En el taller intensivo para el personal do-
cente, realizado los días 7 y 8 de enero del 
presente curso escolar, 2024-2025, se hizo 
énfasis en la importancia de que el docente 
plasme de manera escrita su historia y sus 
experiencias (Secretaría de Educación Públi-
ca, 2024). Esta estrategia, más que abordar 
el logro de aprendizajes académicos, permi-
te que la escuela sea un espacio en donde 
se tomen en cuenta los diversos problemas, 
intereses y preocupaciones que los docentes 
perciben en su contexto, mismo que está li-
gado al cambio de paradigmas que se preten-
de hacer; autores como Apple y Beane (2012) 
hacen énfasis que es importante crear un am-
biente más democrático en las instituciones 
educativas. Una de las acciones para lograrlo 
es escuchar e involucrar a los diversos acto-
res de la comunidad educativa, entre estos, 
los docentes, lo cual también implica conocer 
y escuchar sus historias.

Esta técnica, relacionada con el paradigma 
humanista, pone en el centro de la educa-
ción a las personas (Aizpuru, 2008), buscan-
do su formación integral, lo cual implica no 
solamente adquirir u otorgar conocimientos, 
sino que también aplicarlos (Solano, 2020). 
La Nueva Escuela Mexicana (NEM) está fun-
damentada desde esta corriente filosófica 
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como plantea en sus principios y constitu-
ción (Subsecretaría de Educación Media Su-
perior, 2019) y establece que el alumnado se 
conforma por sujetos individuales, los cuales 
forman parte de una colectividad (Dirección 
General de Desarrollo Curricular, 2024).

Los principios de la NEM también im-
plican un cambio en el quehacer docente. 
Aizpuru (2008) señala que el docente debe 
realizar cambios en la forma en cómo se 
concibe y en cómo percibe su labor, uno de 
estos va de la mano con la actualización y 
la reflexión constante de su práctica profe-
sional, lo cual está relacionado con el uso 
de diferentes herramientas así como con el 
desarrollo de habilidades que le permitan 
superar sus limitaciones.

También Aizpuru (2008) indica que “la 
interacción entre profesores permite com-
partir experiencias como docentes, sobre 
aciertos y errores que ha cometido. Algo 
importantísimo es crear, también entre pro-
fesores, un ambiente de confianza tal que 
pueda expresar sus temores, sentimientos 
de incapacidad y de éxito” (p. 28). Esto se 
relaciona con lo antes mencionado sobre la 
narrativa docente, la cual no es una herra-
mienta solo para quien la escribe, sino que 
puede ser compartida entre pares y tam-
bién puede ser un ejercicio colectivo.

El currículo vivo y los aprendizajes
significativos
El currículo, de acuerdo con Johnson (1994), 
es el núcleo de la educación y el conjunto 
de las experiencias que se planean para que 
los alumnos aprendan satisfactoriamente. 
Por lo que el currículo se convierte en un 
medio que orienta el ejercicio educativo y 
que se alinea, como indica Posner (2005), 
con la visión dominante de la sociedad a la 
que servirá, por lo que el currículo debe ser 
visto, en su expresión más amplia, como un 

gesto político y filosófico, que sirve para al-
canzar ciertos objetivos.

En el caso de la NEM, también se puede 
apreciar el uso del currículo como una forma 
de presentar la filosofía y la política a seguir, 
como se ha mencionado anteriormente, la 
NEM se basa en los principios de la corriente 
humanista (Subsecretaría de Educación Media 
Superior, 2019). Y que se alinea con el proyec-
to de nación que desde el sexenio anterior se 
busca establecer al cambiar el modelo neoli-
beral y la reforma educativa (Martínez, 2023).

Desde la visión actual del Sistema Edu-
cativo Nacional se establece un currículo 
integrado (Carranza, Rebolledo & Teca-
machaltzi, 2023), el cual parte de la idea 
de relacionar lo que sucede dentro de la 
escuela, incluyendo los aprendizajes, pro-
cesos y experiencias, con el entorno cer-
cano o la comunidad con el fin de que esto 
conlleve al logro de aprendizajes significa-
tivos. La NEM indica que un aprendizaje 
es realmente significativo “cuando las y los 
estudiantes perciben información de su 
mundo inmediato en función de su proyec-
to personal, y la interacción del contenido 
abstracto, simbólico, material y afectivo” 
(Dirección General de Desarrollo Curricu-
lar, 2024, p. 88).

Lo anterior implica que todos estos cono-
cimientos surjan del contexto del alumnado, 
el cual es el centro de la educación humanis-
ta (Aizpuru, 2008), buscando así que sea un 
currículo vivo (Velázquez, 2024) refiriéndose 
a aquel que surge de la realidad social y edu-
cativa que rodea a los educandos (Rangel, 
2015). Esto permite que los aprendizajes no 
solamente sean cercanos al alumnado, sino 
que también puedan ser aplicados a su en-
torno, para responder ante las problemáti-
cas y situaciones de la sociedad.

En relación con esto, Marzano y Picke-
ring (2005) indican que “el propósito de 9 
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adquirir conocimiento es ser capaz de darle 
un uso que tenga sentido” (p. 189). Pero, 
es el docente el que interviene, para que el 
estudiantado pueda adquirir esta concien-
cia sobre la relevancia de los aprendizajes 
escolares. La NEM plantea que el docente 
tiene un papel fundamental para que se lo-
gren los aprendizajes significativos, ya que 
la base de su labor está enmarcada por la 
realidad del aula, y las influencias que tiene 
del ámbito local y comunitario (Subsecreta-
ría de Educación Media Superior, 2019).

Es importante recalcar el papel del do-
cente, puesto que en la “propuesta curri-
cular 2022 […] se les reconoce como pro-
fesionales críticos, capaces de comprender 
y atender los caracteres local, regional, 
contextual y situacional de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje” (Carranza, Rebo-
lledo & Tecamachaltzi, 2023, p.8). Además 
de esto, los docentes tienen influencia en 
las actitudes y percepciones que adquiera 
el estudiantado sobre los aprendizajes en el 
aula (Marzano & Pickering). 

Repensando la enseñanza
de las ciencias sociales
En sus principios la enseñanza de las cien-
cias sociales se basaba en enunciar ciertos 
principios que debían ser memorizados y 
analizados como hechos concretos, y no 
como fenómenos sociales (Audigier, 2002). 
Asimismo, el estudio de las ciencias sociales 
se veía limitado a un ámbito en específico, y 
no desde una perspectiva integral que con-
sidere desde lo local hasta lo global (Latapí, 
2021). Pagès (2019, citado en Latapí, 2021) 
señala que diversas asignaturas de ciencias 
sociales aún conservan contenidos obsole-
tos, los cuales no tienen relevancia para el 
contexto presente.

En la actualidad se busca dejar a un lado 
esas cuestiones, en la mira de establecer, 
como se ha mencionado previamente, un 
currículo vivo y aprendizajes significativos, 
lo cual se puede lograr a través de replan-
tear cómo se presentan los contenidos 
(Rangel, 2015). En el ámbito de las cien-
cias sociales este tema ha sido abordado 
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por diversos autores. Por ejemplo, Latapí 
(2021) señala que es necesario hacer una 
actualización no solamente de los conteni-
dos, sino también de la manera en cómo se 
abordan, para que estos puedan servir para 
el desarrollo del pensamiento crítico, así 
como que sean herramientas para construir 
una ciudadanía global, lo cual también se 
apega con los ejes articuladores de la NEM 
(Dirección General de Desarrollo Curricu-
lar, 2024; Comisión Nacional para la Mejora 
Continua de la Educación, 2023).

Latapí (2021) plantea un modelo basado 
en el pensar, sentir y la conciencia social, el 
cual implica un replanteamiento de los ob-
jetivos de la enseñanza de las ciencias so-
ciales. Por un lado, el pensar se basa en la 
reflexión del entorno, pero desde una visión 
crítica y no solo eso sino también el pensar 
socialmente, es decir tener la conciencia de 
las problemáticas del contexto y que son 
relevantes para el alumnado; el sentir hace 
alusión a la percepción que se debe fomen-
tar entre las situaciones del entorno, la au-
tora señala como principales la empatía, la 
compasión y la benevolencia; y luego está 
la conciencia social, la cual integra el pen-
sar, sentir y hacer, ya que parte del enten-
dimiento de la unión de lo individual y de 
lo colectivo en el tiempo y espacio; lo cual 
impulsa a la persona a “participar de manera 
colaborativa para generar futuros deseables 
y posibles” (Latapí, 2021, p. 266).

Relacionado con la conciencia social está 
la propuesta de Gutiérrez (2011), quien se-
ñala la importancia de la solución de pro-
blemas para la enseñanza y aprendizaje de 
las ciencias sociales. La autora hace énfasis 
que la aplicación del aprendizaje basado en 
problemas permite el desarrollo de la con-
ciencia social, así como del desarrollo de 
competencias para ser agentes sociales y 
ciudadanos.

Sant (2021) presenta un modelo para la 
enseñanza de las ciencias sociales, basado 
en la teoría de la democracia radical. La au-
tora plantea que, en el tiempo actual, que 
se caracteriza por diversos cambios polí-
ticos y sociales, también la enseñanza de 
las ciencias requiere de cambios. El cambio 
principal es que el docente debe ayudar al 
alumnado a participar en la construcción de 
nuevos conocimientos, acercarlos a la reali-
dad social y a fomentar su participación so-
cial. Esto con miras en que se convierta en 
un agente autónomo y que genere cambios 
en su entorno.

Enfocándose en específico a la enseñan-
za de la asignatura de formación cívica y 
ética se presentan diferentes ideas. Por un 
lado, está el análisis que hace el autor Au-
digier (2002) el cual señala que esta asigna-
tura se basa más en los comportamientos, 
es decir se emplea para reforzar las normas 
sociales tanto dentro como fuera del aula 
y de la escuela. También indica que se da 
una disociación de los comportamientos 
y los conocimientos, es decir que la parte 
conceptual se torna memorística y la par-
te comportamental, como se ha señalado 
responde más al seguimiento de normas. 
En contraste se encuentran las ideas de 
Latapí (2021), quien presenta que una de 
las cuestiones importantes a considerar en 
dicha asignatura es el sentimiento, es decir 
que debe existir una relación entre lo que 
se piensa y lo que se siente.

Además, la Comisión Nacional para la 
Mejora Continua de la Educación (2022) ela-
boró un documento con Orientaciones Di-
dácticas, las cuales se perfilan a las nuevas 
tendencias de la enseñanza de las ciencias 
sociales (Audigier, 2002; Gómez y Núñez, 
2006; Sant, 2021; Latapí, 2021). Es impor-
tante señalar que estas orientaciones se di-
rigen en específico a la asignatura de forma- 11
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ción cívica y ética. En dicho documento se 
señala que la asignatura se centra en las per-
sonas y cómo éstas se relacionan, así como 
“la comprensión crítica del mundo, desde 
el que rodea a las y los estudiantes hasta el 
más lejano; en el conocimiento y ejercicio de 
los derechos; así como en la participación y 
el compromiso con la transformación de su 
entorno, de su comunidad, su país y el mun-
do” (Comisión Nacional para la Mejora Con-
tinua de la Educación, 2022, p. 9).

Este planteamiento presenta algunos 
elementos que son parte de los cambios 
que se están realizando en la enseñanza 
de las ciencias sociales, se puede apreciar 
la cuestión de la conciencia social (Gutié-
rrez, 2011; Latapí, 2021). También se pue-
de apreciar la visión de Sant (2021), ya que 
plantea el hecho de que el alumnado sea 
agente transformador de las diferentes di-
mensiones de su entorno. Asimismo, en di-
cho documento se presentan “Estrategias 
generales para fortalecer la enseñanza de 
la Formación Cívica y Ética”, las cuales es-
tán en línea con la corriente humanista de 
la NEM.

Aplicando la narrativa en la asignatura
de Formación Cívica y Ética 
Previo a compartir la narrativa es impor-
tante señalar el contexto en el cual se de-
sarrolla. La escuela en la que acontece es 
de nivel secundaria, ubicada al oriente del 
centro de la ciudad de Mérida, Yucatán, la 
cual cuenta con tres salones, uno para cada 
grado, sala de cómputo, biblioteca, cancha, 
área de mesas, cooperativa y área adminis-

trativa. El alumnado, en general, está inte-
grado por 68 personas, con edades entre 
los 12 y los 18 años.

La población estudiantil es principalmente 
de Yucatán, con pocos estudiantes de otros 
estados como de la Ciudad de México, Oaxa-
ca, Campeche y Tabasco. Otro rasgo que es 
importante señalar es que en cada salón hay 
alumnos con BAP, en primero se tienen diag-
nosticado tres alumnos con TEA (uno de es-
tos tiene monitora que le apoya con las acti-
vidades académicas), en segundo, uno y uno 
con TDAH, y en tercero, uno con TEA.

En esa escuela, trabajo desde noviembre 
de 2024, es decir, empecé a partir del segun-
do trimestre, por lo que desconocía muchas 
situaciones y cuestiones de la escuela. Me 
fue asignada la materia de Formación Cívi-
ca y Ética para los tres grados, asistiendo en 
total 12 horas a la semana. Con cada grado 
se han tenido diferentes experiencias, todas 
significativas y que han sido relevantes para 
ir adecuando y mejorando mi labor profesio-
nal, por lo que me surgió la idea de relatarlas  
desde la perspectiva de la narrativa docente, 
también el taller intensivo del CTE en enero 
me motivó a seguir aplicando la narración 
para reflexionar sobre las experiencias deri-
vadas de mi práctica profesional.

A continuación, presento la narrativa que 
se desarrolló a partir de experiencias que 
se dieron tanto dentro como fuera del aula, 
enmarcada en el contexto previamente des-
crito con relación al alumnado de segundo 
grado de la asignatura de Formación Cívica 
y Ética:

Me fue asignada la materia de Formación Cívica y Ética para los tres 
grados, asistiendo en total 12 horas a la semana. Con cada grado se 
han tenido diferentes experiencias, todas significativas y que han 
sido relevantes para ir adecuando y mejorando mi labor profesional.
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Narrativa:
¿Creando lazos de amistad
 a través del acoso escolar?

Iniciaba un miércoles normal en la secundaria, ese día llegue alrededor de 
las 10 am, ya que apoyo con la vigilancia de la cancha durante el descanso, 
mi primera clase de ese día era a las 10:30. 

Al llegar, todo estaba como de costumbre, el personal administrativo en 
sus cubículos, algunos alumnos llegando a la biblioteca para hablar con la 
prefecta, la cual tiene muy buena afinidad con varios alumnos. Por mi parte 
procedí a dejar mi mochila en la biblioteca y a tomar solamente mi botellón 
de agua y mi colación del día.

Mientras me abría paso hacia la cancha, todo seguía normal, el alum-
nado llenaba las diferentes áreas de la escuela conforme los salones se 
vaciaban. Algunos se quedaban cerca y otros iban hacia el mismo destino 
que el mío. Al llegar a la cancha, ya se estaban formando los grupos de 
siempre, dos grupos debajo de la sombra del árbol de Ramón, que está 
junto a la cancha; otro grupo junto a las bancas que están cerca del muro 
que divide el área con la casa vecina, e iban llegando más alumnos. Se 
escuchaban las pláticas, las risas, algunos estaban desayunando, otros 
iban de un lado para otro. De pronto, algunos empezaron a jugar fútbol, 
luego otros jugaban voleibol, y unos más intentaban jugar basquetbol. 
Estos momentos son bastante apreciables, porque se integran alumnos 
de diferentes grados. Asimismo, se ve la participación de las alumnas en 
estos juegos deportivos.

Todo parecía normal, hasta el momento en que llegó la prefecta y se 
dirigió hacia uno de los grupos que estaba sentado debajo de la sombra 
del árbol y llamó a un alumno de segundo grado. Yo no sabía qué su-
cedía, solo vi cómo el alumno entregó su inseparable libreta de dibujo, 
digo inseparable porque todo el tiempo la tiene sobre su mesabanco y 
la lleva consigo cuando sale al descanso. Siempre la tiene a mano, aun-
que no esté dibujando, y aprovecha cada oportunidad que se le presenta 
para realizar algún dibujo. Acto seguido, la prefecta se retira del lugar y el 
alumno con dos de sus compañeras de salón se van detrás de ella.

Al terminar el descanso, observo que los alumnos no dejen nada en la 
cancha y veo que empiecen a regresar a sus respectivos salones. Me dirijo 
a la biblioteca a buscar mis cosas para ir al salón de segundo. Pero al entrar 
a la biblioteca veo a la prefecta, al alumno de la libreta de dibujo y a sus 
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dos compañeras, hablando también con dos alumnas de primero. No me 
tuvieron que decir nada para darme cuenta de que estaban hablando de 
algo serio y que esos alumnos no entrarían pronto a clases.

Empecé la clase con los alumnos que estaban en el salón, y justo ese 
día empezábamos a hablar sobre el acoso escolar (también llamado bu-
llying). Para ese día les había pedido que trajeran algún ejemplo de acoso 
escolar, podría ser una nota periodística, alguna publicación de Facebook 
o de alguna otra red social, algún caso que sepan o incluso el relato de al-
gún familiar. Esto nos serviría para analizar los tipos de acoso escolar, así 
como las características que este tipo de violencia tiene. Llevaron ejem-
plos muy diferentes, unos trajeron situaciones que se han dado en otros 
estados del país, otros casos de otros países y algunos trajeron historias  
que les habían relatado sus papás.

Ya estábamos por terminar con el ejercicio, cuando tres de los cinco 
alumnos que estaban con la prefecta regresaron al aula. Al llegar el 
alumno dibujante estaba llorando, solamente pidió permiso para entrar 
y se sentó en su lugar. Viendo el estado en que se encontraba le pre-
gunté si quería estar fuera del salón un rato, ir a caminar o ir a lavarse 
la cara, o si necesitaba hablar o si prefería tener su espacio personal. 
Él indicó que estaba bien y que se quedaría en el salón. Proseguí con 
la clase.

Le pregunté a quienes estaban entrando que si habían traído algún caso 
de acoso escolar para compartir con los demás. Una de las alumnas dijo 
que ella tenía uno que quería compartir. A penas empezó a hablar identifi-
qué que iba a hablar sobre un caso del salón, al interrogarla ella solamente 
miró al alumno que lloraba. Antes de que continuara, le indiqué que si se 
trataba de alguien presente en el salón, debería de preguntarle si podría 
hablar del tema. La alumna le preguntó a quién lloraba y éste asentó con la 
cabeza y dijo que sí.

La alumna comenzó a relatar el problema que ocurría. Comenzó di-
ciendo que estaba muy molesta porque su amigo estaba llorando y que 
esto se debía a que dos alumnas de primero (las que estaban también 
hablando con la prefecta al terminar el descanso) estaban acosando a su 
amigo. Siguió diciendo que le parecía injusto que se le haya retirado su 
libreta de dibujo, ya que ella sabía que es un objeto importante para él.

La historia empezó dos semanas atrás, la alumna dijo que las estu-
diantes de primero empezaron a acercarse mucho al alumno, según por-
que querían ser sus amigas. Pero este acercamiento se tornó en algo in-
cómodo, primero porque el alumno en cuestión es introvertido (incluso 
cuando ha leído en voz alta o tiene que pasar al frente del salón para 
alguna exposición, es notorio como es algo que se le dificulta, pero aún 
así lo realiza) y así no le gusta, de acuerdo a lo expresado por la alumna, 
convivir con nuevas personas; además este acercamiento empezó a ser 
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molesto, ya que las alumnas se burlaban de lo tímido que es, incluso 
llegaron a hacer burla de su tartamudeo (cuestión que le sucede al po-
nerse nervioso).

La alumna prosiguió diciendo que esta situación no era nueva, sino 
que ya llevaba al menos un mes, y que el alumno ya se sentía mal a tal 
grado de no querer salir del salón a la hora del descanso, esto con tal de 
evitar cruzarse con las alumnas que lo acosaban. Cuestión que no siem-
pre era posible de evitar ya que se encontraban ya sea a la entrada de la 
escuela o a la salida.

El acoso se empezó a tornar más denso, cuando, además de las burlas 
y del hostigamiento, empezaron a hacer comentarios inapropiados, como 
fue el cuestionarlo sobre su orientación sexual, y de empezar a divulgar lo 
que ellas creían a los demás compañeros. De igual forma, estas situaciones 
no se limitaron a él, sino que empezaron a acosar a las amigas. También 
hostigándolas para que respondan cuestiones personales sobre el alumno, 
así como el no dejarlas salir del baño hasta que les respondan lo que que-
rían saber.

Como las alumnas acosadoras no obtenían las respuestas que que-
rían, ni que el alumno se acerque a ellas, decidieron reportar al estu-
diante con la prefecta, acusándolo de estar elaborando dibujos ina-
propiados en su libreta. Razón por la cual la prefecta aquel miércoles 
fue a recoger la libreta de dibujos. Y fue hasta ese momento cuando  
expresaron lo que sucedía.

La alumna terminó de compartir lo que acababa de pasar haciendo 
énfasis en lo incómodo que resultó toda la situación. Y que no le ha-
bía parecido la respuesta de la escuela, ya que se limitaron a llamar la 
atención a las alumnas, pero no hubo siquiera una disculpa hacia los 
afectados.

Al terminar esta intervención, me tocó nuevamente tomar la palabra, 
para lo cual fui enfático con el tema que precisamente estábamos estu-
diando, indiqué que el acoso escolar es una situación que se puede preve-
nir y que no debe de pasar a ser una situación grave, como algunos de los 
casos que antes habían presentado otros alumnos. Y por eso la importancia 
de la asignatura de formación cívica y ética, ya que en ésta se presentan 
algunas pautas para prevenirlo.

Asimismo, fue un momento para que cada alumno reflexionara sobre 
sus propias vivencias y también para hacer énfasis en los momentos en que 
cada uno de ellos puede caer en comportamientos y acciones de índole 
violento hacia sus compañeros. Pero es importante destacar que el alum-
no en cuestión nunca debió de entregar su libreta de dibujos ni debió de 
recibir burlas por su forma de ser, no era necesario que fuera cuestionado 
sobre su orientación sexual y, por lo tanto, nunca debió sentirse con miedo 
en la escuela.



Reflexionando la narrativa docente
Al empezar a analizar la narrativa, en pri-
mer lugar, me llamó la atención el hecho de 
que el día que se abordó el tema del acoso 
escolar se haya dado esta situación, si bien 
sirvió para poder ilustrarlo de una manera 
más cercana a ellos, también es una alerta 
de que el personal educativo no logra vi-
sualizar estas acciones, así como cuestionar 
qué se está haciendo para que la escuela 
sea un espacio seguro.

Entonces se puede indicar que no se 
está cumpliendo con uno de los objetivos 
primordiales de la NEM, el cual es lograr el 
bienestar integral, tanto del alumnado, do-
centes como de toda persona que influye en 
el quehacer educativo (Dirección General de 
Desarrollo Curricular, 2024). Esto se logrará 
creando escuelas que sean un espacio libre 
de violencia y de acoso.

No hay que dejar a un lado que las institu-
ciones educativas son espacios donde se re-

“L
a 

vi
da

 e
n 

m
ar

ch
a”

. L
ito

gr
afí

a 
so

br
e 

pa
pe

l, 
25

 3
/4

" 
x 

19
 3

/4
". 

O
br

a 
de

 F
er

na
nd

o 
Ca

st
ro

 P
ac

he
co

. F
ue

nt
e:

 w
w

w
.m

m
oc

a.
or

g

16
   

  r
ev

is
ta

 d
e i

n
v

es
ti

g
ac

ió
n

 e
d

U
ca

ti
va



producen discursos discriminatorios (Torres, 
2008), ya que mantienen y realizan diversas 
prácticas inadecuadas como por ejemplo en 
la narrativa se puede ver cómo en la escuela 
no hay un protocolo de acción para prevenir 
el acoso escolar, y también se debe señalar 
que después del suceso no se ha realizado 
alguna acción con relación al tema.

Se ha recurrido a revisar información 
sobre el tema como es la guía para docen-
tes “Todas y todos contra el acoso esco-
lar” (Dirección General de Gestión Esco-
lar y Enfoque Territorial, 2024). En la cual 
se plasman algunas sugerencias de cómo 
abordar el tema del acoso escolar en el ni-
vel básico, y que algo interesante con esta 
guía es que se vincula no solamente con 
la asignatura de formación cívica y ética, 
sino también con otras como español, esto 
desde el uso de los nuevos libros de texto 
gratuitos de la NEM.

Otras de las acciones que se tomaron 
a partir de ese evento fue el replantear el 
acercamiento que se tiene con el alumna-
do, esto es importante ya que muchas ve-
ces quienes se enfrentan al acoso o quienes 
son testigos e incluso los que colaboran en 
el acoso escolar suelen no hablar del tema 
(Turiso, 2024), por lo cual no solamente es 
un cuestionamiento a la escuela, sino tam-
bién a mí mismo, y una exhortación a que 
analice si realmente estoy promoviendo un 
clima de confianza con el alumnado.

Lo anterior también implica la normaliza-
ción de la violencia (Cuautle, 2023) lo cual 
implica que muchas veces se dejan pasar 
ciertas acciones porque ya se ven cotidia-
namente. Asimismo, implica el hecho de 
que muchas veces las situaciones de vio-
lencia solamente son sancionadas, sin que 
haya un trabajo a las causas. En el caso pre-
sentado, sucedió algo similar, ya que sola-
mente se dio la llamada de atención, pero 

sin que haya un cambio en la institución o 
que se trate de atender la situación emo-
cional del afectado.

Además, desde la asignatura se decidió 
ampliar el tiempo de tratar el tema, ya que 
se vio como necesario profundizar en cier-
tas cuestiones que bien pudieron realizarse 
para evitarlo. Esto haciendo énfasis en la 
utilidad del tema para el alumnado, Marza-
no y Pickering (2005) indican que uno de 
los retos que se tiene es que el alumnado 
perciba los aprendizajes de la escuela de un 
modo útil, y que estos aprendizajes tengan 
sentido para su realidad.

Por lo tanto, a pesar de que, como do-
cente, considere que los temas de los ac-
tuales libros de texto son interesantes y 
pertinentes también es importante realizar 
estas adecuaciones para lograr el currícu-
lo vivo (Velázquez, 2024), que como ya se 
mencionó antes, es una de las intenciones 
de la NEM y que está orientado en la bús-
queda de que el alumnado adquiera apren-
dizajes significativos.

Asimismo, considero que es importante 
tomar en cuenta la postura de Latapí (2021) 
con relación al pensar, sentir y hacer, ya que 
en el caso descrito fue muy importante el 
cómo se sentían los alumnos, aspecto que 
fue retomado en la retroalimentación. De 
igual forma, se les exhortó a pensar en sus 
propias vivencias y actitudes, pero faltó lle-
gar a concretar estas reflexiones en un ha-
cer, es decir que a partir de la experiencia 
vivida, y de los aprendizajes de la asignatu-
ra, se puedan plantear desde el alumnado 
estrategias para la prevención, detección, 
denuncia y seguimiento del acoso escolar.

A modo de conclusión
El utilizar la narrativa docente como herra-
mienta de sistematización de experiencias 
para su posterior reflexión puede represen-
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tar un reto, al tratar de inicio, plasmar la na-
rrativa de forma objetiva, del mismo modo 
que el análisis y el contraste con la teoría. 
Representa un ejercicio interesante el releer 
lo escrito para identificar cómo desde la co-
tidianidad del quehacer docente, surgen ex-
periencias significativas, tanto para el profe-
sional como para el alumnado.

El repensar la enseñanza de la asigna-
tura de formación cívica y ética, desde el 
análisis de la narrativa, permite apreciar 
los retos generales de las ciencias sociales. 
Uno de los principales es la transición de 
los conocimientos teórico-conceptuales a 
la enseñanza viva, encaminada al logro de 
la conciencia social, el pensamiento crítico 
y, por tanto, la generación de aprendizajes 
significativos.

Asimismo, este ejercicio de análisis y re-
flexión permite visualizar varios cambios 
que se deben hacer desde la práctica pro-
fesional particular, que se encaminen para 
mejorar el ambiente de aprendizaje dentro 
del aula. No hay que dejar a un lado que la 
narrativa docente también implica un ejer-
cicio de socialización, ya que es una forma 
de compartir experiencias entre pares para 
identificar otras áreas de oportunidad. UyL
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Metodología y enfoque 
sociocrítico: implementación de la 
NEM en telesecundaria
Freddy Ariel Celaya Cordero

Se presentan acciones y estrategias de acompañamiento
y asesoramiento para la implementación de los proyectos
académicos en la modalidad de telesecundaria, con base
en los Libros de Texto Gratuitos y demás materiales educativos. 

Introducción 
El presente documento explica las experiencias vividas en el contexto de una 
zona escolar, a partir de las acciones de acompañamiento y asesoramiento em-

prendidas por el equipo académico de la supervisión escolar, así como los resulta-
dos de tipo cualitativo derivadas de estas experiencias pedagógicas.  

Primeramente se describe el contexto de la zona escolar donde se desarrollaron 
las acciones; posteriormente se describe el problema identificado para la interven-
ción y las acciones de acompañamiento; también se explica la validación del pro-
blema que fue logrado mediante un diagnóstico; el planteamiento de alternativas 
para atender el problema identificado; la descripción de las acciones emprendidas 
de las que derivaron las experiencias pedagógicas con los libros de texto; los re-
sultados que se obtuvieron en el primer semestre del ciclo escolar 2023-2024 y 
finalmente, las conclusiones derivadas de estas acciones.  

Contexto
La zona escolar 03 de telesecundarias correspondiente a la Secretaría de Educa-
ción del Estado de Yucatán, abarca los municipios de Acanceh, Chapab, Kanasín, 
Mérida, Tecoh y Timucuy, en los cuales se encuentran las 13 escuelas que la inte-
gran, siendo de las comunidades de Petectunich; Canicab; Tepich Carrillo; Citin-

Ti’ le ts’íibo’, ku ye’esa’al meyajo’ob  yéetel bix k’a’abet u beeta’al 
tia’al u nu’uka’an  láak’inta’al u jejeláas meyajil telesecundaria, 
tu’ux ku k’a’abetkuunsa’al áanalte’ob xma’ bo’olil yéetel u láak’ 
jejeláas u nu’ukulilo’ob kaambalil.
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cabchén; San Antonio Tehuitz; Hacienda 
Teya, San Pedro Chimay; Sotuta de Peón; 
Tekit de Regil; Lepán; Xcanchacán, Pixyah 
y Subincancab.

En general, las escuelas de la zona esco-
lar se encuentran en contextos socioeco-
nómicos bajos, debido a que a pesar de que 
no se encuentran tan lejanas a la ciudad 
capital o de las cabeceras municipales; no 
existen fuentes de empleos directas, so-
lamente granjas porcícolas o avícolas que 
dan empleo a una parte de la población, por 
lo cual los demás se van a trabajar a algunas 
maquiladoras cercanas a las cabeceras mu-
nicipales o van a la capital a trabajar como 
empleados o en servicios domésticos.

Todas las comunidades cuentan con 
servicios básicos de luz y agua, pero no to-
das cuentan con internet de buena veloci-
dad por lo que siempre es intermitente; no 
existen bibliotecas municipales, ni insti-
tuciones culturales, deportivas o de salud 
y en todas existen escuelas preescolares, 
primarias indígenas y actualmente existen 
10 localidades con telebachillerato.

La matrícula escolar total que se atien-
de en la zona es de 718 alumnos, de los 
cuales son 381 hombres (53%) y 337 
(47%) mujeres.  El personal docente de la 
zona está conformado por 49 docentes de 
los cuales 29 son hombres y 20 son muje-
res. No se cuenta con personal directivo 
ya que en todas las escuelas un docente 
funge como tal, pero con una doble fun-
ción; también se cuenta con personal de 
supervisión y personal de Asesoría Técni-
co Pedagógica integrado por tres perso-
nas. El 71% (35) de los docentes cuenta 
con una antigüedad de 25 años de ser-
vicio y el 20% (10) de ellos está a punto 
de jubilarse con 29 años de antigüedad; 
solamente el 9% (4) son personal nuevo 
de contrato. 

Planteamiento del problema
El inicio del ciclo escolar 2023-2024, re-
presentó una gran expectativa para los 
docentes, quienes ya contaban con la 
formación inicial para la comprensión y la 
adaptación o codiseño del programa ana-
lítico del nivel educativo correspondien-
te; lo cual se desarrolló en todos los espa-
cios del Consejo Técnico Escolar durante 
el ciclo escolar anterior, sin embargo, una 
gran interrogante era el tipo de materia-
les que apoyarían el desarrollo de los con-
tenidos para el logro de los procesos de 
desarrollo del aprendizaje, entre ellos, por 
supuesto, los libros de texto.  La llegada 
de los libros de texto, sin duda representó 
una satisfacción debido al apoyo al traba-
jo pedagógico que representa, y que ade-
más orienta y brinda referentes para el 
tratamiento didáctico de los contenidos 
del programa sintético y el abordaje de las 
metodologías para el aprendizaje activo.  

Considerando el trabajo con el apoyo de 
los libros de texto, la gran mayoría de docen-
tes de la zona escolar 03 de telesecundarias, 
ha trabajado los programas de estudio bajo 
la guía y el referente principal de los libros 
de texto, por lo cual, la nueva gama de ma-
teriales representaba un reto en cuanto a su 
conocimiento y manejo pedagógico.  Esto 
se pudo constatar en un ejercicio interno 
de consulta en el que 80% de los docentes 
manifestaron requerir un acompañamiento 
adicional a las capacitaciones nacionales en 
cuanto al desarrollo e implementación tanto 
del programa sintético como de los libros de 
texto y los libros de proyectos, que tienen 
una estructura distinta a los que ellos cono-
cieron de los planes de estudio anteriores.

Es así como pudo observarse que la 
norma que estableció la autoridad edu-
cativa tanto federal como estatal de im-
plementar los nuevos materiales y pro-
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gramas de la Nueva Escuela Mexicana; 
representaba un reto y dificultades para 
los docentes de telesecundaria de la Zona 
03 del Estado de Yucatán, debido a la in-
mediatez y proximidad del ciclo escolar; 
así como la complejidad que representa 
el manejo del programa de estudios con 
el desarrollo de todos los campos forma-
tivos y la diversidad de disciplinas que los 
conforman, representando esto, un pro-
blema a resolver.

Otro factor que enmarca el problema 
identificado, se relaciona con la antigüe-
dad, y la formación inicial de los docen-
tes de la zona escolar, ya que derivado 
de esto, la mayoría de ellos tiene nece-
sidades de formación respecto a diseño 
y planeación curricular, lo cual ha re-
presentado una de las necesidades para 
acompañar y asesorar al colectivo para la 
implementación de los programas y mate-
riales educativos con la nueva propuesta 

Maestras rurales en el México posrevolucionario. “A rural school”, Miguel Covarrubias, 
en: Frank Tannenbaum “Peace by Revolution; an interpretation of México”, 1933.
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curricular que representa para ellos una 
nueva forma de trabajo.

Validación del problema
En la fase intensiva del Consejo Técnico 
Escolar (CTE) 2023-2024, se realizó un 
ejercicio interno de evaluación sobre el 
conocimiento de la propuesta curricu-
lar de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) 
como parte del diagnóstico de la zona 
escolar, mediante la utilización de un ins-
trumento autoadministrable en línea por 
medio de un formulario en Google deno-
minado “Verificación de saberes: Imple-
mentación del Plan y Programas 2022”, 
que constó de 20 reactivos de opción 
múltiple cuyo objetivo fue identificar las 
áreas del nuevo programa que los docen-
tes conocen y de las que se han apropia-
do; en el cual se pudo identificar que las 
áreas que menor porcentaje de dominio 
tuvieron (mayor al 60% de error) fueron 
las siguientes:

1. El plano del codiseño del programa 
sintético.

2. La planeación didáctica de los conteni-
dos y procesos de desarrollo del aprendizaje.

3. La planeación de proyectos median-
te las metodologías activas que propone el 
plan 2022.

4. La evaluación del aprendizaje median-
te los proyectos y metodologías activas.

5. Los ejes articuladores en el plano 
didáctico.  

Del mismo modo, como parte del diag-
nóstico pedagógico de la zona escolar, se 
obtuvo información derivada de la apli-
cación interna de un instrumento cons-
truido por el equipo de asesoría técnico 
pedagógica denominado “Instrumento de 
autovaloración de los aspectos de la in-

tervención según el perfil de un docente 
de educación básica”, basado en los Per-
files profesionales, criterios e indicadores 
para el personal docente que la Secreta-
ría de Educación Pública (SEP), a través 
de la Subsecretaría de Educación Básica y 
la Unidad del Sistema para la Carrera de 
las Maestras y los Maestros (USICAMM), 
establecen en el “Marco para la excelen-
cia en la enseñanza y la gestión escolar 
en la Educación Básica” (2021).  Lo cual 
se utilizó como referente para diagnos-
ticar las necesidades de acompañamien-
to y fortalecimiento en los docentes de 
todas las escuelas de la zona escolar. El 
instrumento consistió en una escala de 
valoración tipo likert, el cual fue autoad-
ministrable y constó de los 53 indicadores 
que integran el perfil, mediante el cual los 
docentes se valoraron con 4 opciones de 
respuesta respecto al grado de acuerdo o 
desacuerdo que consideran que se ape-
gan a su práctica docente y que fueron: 
0=Totalmente en desacuerdo; 1=En des-
acuerdo; 2=De acuerdo; y 3=Totalmente 
de acuerdo.  

La información obtenida a partir de 
lo que los docentes de las trece escue-
las manifestaron, permitieron identificar 
aquellos indicadores que muestran una 
nula frecuencia de aplicación, los cuales 
se tomaron como los factores o necesida-
des priorizadas para dar atención, siendo 
éstos los siguientes:

1. Me baso de los propósitos educativos 
del programa para planear mi intervención 
como docente de telesecundaria.

2. Las situaciones de aprendizaje que 
realizo con mis alumnos atienden o se ba-
san en el enfoque didáctico de los campos 
de formación (o asignaturas de educación 
secundaria). 
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3. Realizo actividades didácticas con-
gruentes para que el alumno logre lo que 
plantea el (los) aprendizaje(s) esperado(s). 

4. Realizo la planeación diaria de mi in-
tervención docente.

5. Planeo actividades didácticas de 
acuerdo con las características y necesi-
dades de mis alumnos para que logren las 
capacidades de lectura y escritura.

6. Utilizo diversos materiales para el 
logro de los propósitos de las clases.

Lo anterior denota que las áreas de opor-
tunidad del colectivo son el conocimiento 
de los programas de estudio y su enfoque 
didáctico; así como el diseño de planifica-
ción didáctica y la evaluación formativa.  

Con la información obtenida en el pri-
mer y el segundo instrumento se pudo 
contrastar las necesidades que se han 
identificado mediante las observaciones 
áulicas realizadas durante el ciclo escolar 

2022-2023, en el que se ha dado acom-
pañamiento a los docentes sobre los te-
mas de planeación, estrategias de ense-
ñanza y evaluación; y con ello se pudo 
validar las necesidades pedagógicas para 
atender mediante el acompañamiento y 
asesoramiento al colectivo escolar, que 
es fundamentalmente el problema descri-
to anteriormente.

Alternativas de solución
Para la construcción y diseño de una pro-
puesta de intervención, fue necesario 

recurrir a los planteamientos teóricos y 
normativos que sustenten y den una al-
ternativa de atención o solución a las 
necesidades detectadas, es por ello que 
se establecieron los siguientes: primera-
mente, fue fundamental considerar que 
el planteamiento curricular para el nivel 
educativo de secundaria, lo constituye 
el programa sintético de la fase 6, el cual 
como establece la Secretaría de Educa-
ción Pública (2024):

Consiste en un planteamiento de Conte-
nidos nacionales para la Educación Bási-
ca, entendido lo nacional como espacio 
de lo común desde la diversidad que nos 
caracteriza como país. También se consi-
dera como un documento inacabado, en 
tanto cada uno de los Contenidos que se 
presentan deberá someterse al proceso de 
contextualización por parte del colectivo 
docente (p.11).

El mismo programa sintético establece 
que contiene los elementos centrales para 
el trabajo docente, así como la posibilidad 
de que maestras y maestros en un traba-
jo colegiado, con base en la autonomía 
profesional, puedan determinar y contex-
tualizar los contenidos y procesos de de-
sarrollo de aprendizaje que deberán ir tra-
bajando con sus alumnos, para atender las 
necesidades particulares de cada escuela. 
Por lo anterior se considera necesario el 
dominio y familiarización del docente en 
dichos contenidos además de elementos 

El mismo programa sintético establece que contiene los elementos centrales 
para el trabajo docente, y la posibilidad de que maestras y maestros en un 

trabajo colegiado, con base en la autonomía profesional, puedan determinar 
y contextualizar los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje.
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que contiene el programa sintético de ca-
rácter nacional y obligatorio, para que una 
vez con dicho conocimiento del currículo, 
el docente pueda realizar las adaptaciones 
o la contextualización que establece el 
plan de estudios.

Por otra parte, se consideró importan-
te el trabajo conjunto y colegiado por par-
te de los docentes ya que como el propio 
programa 2022, menciona al respecto:

En cuanto a las maestras y los maestros, el 
desarrollo de proyectos en un currículo in-
tegrado favorece el trabajo colegiado en las 
escuelas con otras personas de la comuni-
dad, y propicia que el profesorado participe 
de objetivos comunes que buscan alcanzar 
con sus estudiantes de manera cooperati-
va, crítica y creativa (SEP, 2022).

Este trabajo conjunto permitirá a los 
docentes la reflexión y apropiación de los 
contenidos a la vez que podrán solucionar 
dudas o incrementar sus conocimientos 
tanto del propio programa como de los 
proyectos académicos que se proponen 
para su nivel, así como también, bajo la 
autonomía profesional, poder intercam-
biar experiencias, problematizando la 
realidad y desarrollando sus aprendizajes 
para ejercer y reinventar su docencia.

También se considera que el diseño y 
la elaboración de la planeación didáctica, 
que es uno de los elementos importantes 
o el último plano del proceso de contex-
tualización que se establecen como las 
rutas de actividades que tomará la escue-
la para la operación del plan y los progra-
mas de estudio (SEP, 2022). En este mis-
mo sentido, se considera la pertinencia 
de la planeación colegiada, tomando en 
cuenta lo que la propia SEP (2022) esta-
blece al respecto: 

El personal docente de acuerdo con las 
condiciones de su grupo escolar y si es el 
caso, en coordinación con otros docentes 
de su misma fase, estructurará su planea-
ción didáctica para llevar a cabo en lapsos 
de tiempo no muy grandes y, con ello, dar 
mejor seguimiento a los procesos de desa-
rrollo de aprendizaje; del mismo modo cui-
dará en su secuencia de actividades que 
la situación problema se articule con los 
contenidos (p.31).

Posterior a la revisión de las propues-
tas teóricas y normativas con respecto a 
las necesidades y problemas detectados, 
así como los resultados del diagnóstico, 
los cuales sirvieron para la validación del 
problema identificado, se pudo precisar 
que las necesidades manifestadas por los 
docentes de telesecundaria del contexto 
descrito, pueden ser atendidas mediante 
acciones focalizadas tendientes a dismi-
nuir la necesidad de fortalecimiento del 
dominio curricular de los docentes para 
revertir la dificultad al momento de rea-
lizar planificaciones didácticas de los pro-
yectos basados en las metodologías ac-
tivas que propone la NEM, la evaluación 
de dichos proyectos; su vinculación con 
otros contenidos, los campos formativos 
y problemáticas del contexto; así como la 
vinculación correspondiente con los ma-
teriales y libros de texto gratuitos. 

Para ello se propuso realizar las si-
guientes acciones para brindar acompa-
ñamiento y asesoramiento tendiente a 
dar solución al problema identificado:

1. Conformación de comunidades de 
aprendizaje para el análisis y revisión de los 
nuevos materiales que propone la NEM.

2. Realizar el análisis y la correspon-
dencia de los proyectos didácticos de los 
libros de texto gratuito con los conteni- 25
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dos con los procesos de desarrollo del 
aprendizaje (PDA) del programa sintético 
y analítico, con los contenidos de los li-
bros de texto gratuito para los alumnos; 
así como la articulación de dichos proyec-
tos con otros contenidos y PDA de los de-
más campos formativos y los problemas 
identificados en la lectura de la realidad 
de cada centro escolar.

3. Diseño de planeaciones de los proyec-
tos didácticos que incorporarán los libros 
de texto de los alumnos y atender las ne-
cesidades identificadas en la lectura de la 
realidad de cada grado y grupo escolar, así 
como la contextualización y adaptación de 
dichos proyectos a la realidad escolar de los 
grupos; todo ello mediante la conformación 
de comunidades de aprendizaje entre cole-
gas que atienden el mismo grado escolar.

4. Diseño de instrumentos para la eva-
luación formativa de los proyectos didácti-
cos que apoye los procesos de calificación 
y acreditación de los alumnos.

5. Llevar un seguimiento sistemático 
sobre el avance en el desarrollo de los pro-
yectos didácticos que apoye la apropiación 
y dominio de los docentes hacia los nue-
vos materiales, así como la reflexión y la 
socialización de experiencias entre pares.

Las acciones anteriores se plantea-
ron como parte del Programa de Mejora 
Continua de la zona escolar mediante el 
equipo de Asistencia Técnica a la escuela 
integrada por la Supervisión escolar y el 
Asesor Técnico Pedagógico para el ciclo 
escolar 2023-2024.

Propuesta de intervención
Para dar atención al problema y concretar 
las alternativas de solución mencionadas, 
se planteó un objetivo general que con-
sistió en: “Propiciar la conformación de 

comunidades de aprendizaje en el colec-
tivo docente para propiciar su fortaleci-
miento del dominio curricular en cuanto a 
la nueva propuesta curricular de la NEM, 
mediante acciones de asesoramiento y 
acompañamiento a los colectivos escola-
res que conforman la zona escolar 03 de 
telesecundarias en el Estado de Yucatán 
para el desarrollo e implementación ópti-
ma de las finalidades que plantea la Nue-
va Escuela Mexicana”. 

A continuación, se describen cada una 
de las alternativas de solución que inte-
gran la propuesta de intervención, lo cual 
permitirá tener un panorama detallado de 
las acciones diseñadas, implementadas y 
emprendidas en el ciclo escolar durante el 
cual se realizó esta investigación. 

I. Análisis y correspondencia curricular
de los proyectos didácticos
Objetivo específico: realizar el análisis de 
los proyectos didácticos de cada grado 
escolar e identificar los contenidos, PDA 
y recursos didácticos para integrar un ar-
chivo con la correspondencia curricular 
que apoye el trabajo pedagógico de los 
docentes.

Productos obtenidos: los docentes 
compartieron sus experiencias, dificulta-
des y lo más importante es que pudieron 
compartir sus trabajos y de esta manera 
se conformó un compendio de los pro-
yectos didácticos con la correspondencia 
curricular para su posterior utilización 
en las tareas de planeación y evaluación 
formativa.

Con los compendios realizados por los 
docentes y moderados por el acompa-
ñamiento y la asesoría del ATP, se inte-
graron los trabajos y fueron compartidos 
con todos los docentes participantes de 
forma electrónica.
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II. Diseño de planeaciones 
de los proyectos didácticos
Objetivo específico: realizar de forma co-
legiada, el diseño de las planeaciones di-
dácticas de los proyectos para el logro de 
los contenidos y PDA del programa con 
la incorporación de materiales y recursos 
educativos que propone la NEM.

Productos obtenidos: socialización de las 
planeaciones didácticas de todos los pro-
yectos de aula de cada grado con base en los 
libros de texto de las colecciones “Sk´asolil” 
de segundo grado; “Nanahuatzín” de tercer 
grado y para primer grado se trabajó con 
la colección “Ximahi”, propia de la moda-
lidad de telesecundaria; a partir de ello se 
conformaron 3 bancos de planeaciones de 
forma electrónica que posteriormente cada 
docente deberá revisar y ajustar según las 
necesidades y ritmo de avance de su grupo, 
así como también cada docente decidirá el 
orden en que desarrollará cada proyecto 
con su grupo. 

III. Diseño de instrumentos para la 
evaluación formativa de los proyectos
didácticos
Objetivo específico: diseñar en colectivo y 
de forma colegiada, la instrumentación de la 
estrategia de evaluación formativa de los pro-
yectos de aula para el logro de los contenidos 
y PDAs del programa que propone la NEM.

Actividades desarrolladas: conforma-
ción de un banco de instrumentos según 
el grado escolar y los libros correspon-
dientes a los proyectos de aula, que los 
apoye en su labor de calificación y acre-
ditación posterior a la implementación de 
sus proyectos.

IV. Seguimiento sistemático del avance
en el desarrollo de los proyectos didácticos
Objetivo específico: realizar un balance 

individual sobre la implementación de los 
proyectos didácticos para identificar los 
avances en el aprendizaje de sus alumnos 
y de su práctica docente. 

Actividades desarrolladas: concentrados 
por escuela mediante un cuadro de avan-
ces en el que cada docente podrá dar se-
guimiento al desarrollo y logro de su pro-
grama analítico al mismo tiempo que lleva 
un seguimiento de los proyectos y alcances 
de sus libros de texto gratuito.

Resultados obtenidos
Este primer contacto con los nuevos libros 
de texto que contienen los proyectos de 
aula del plan y programas 2022 represen-
tó la oportunidad para generar espacios 
de reflexión sobre la práctica docente, 
fortalecimiento de saberes y trabajo co-
legiado entre los docentes; lo cual fue 
descrito en la estrategia anteriormente 
presentada. Ahora bien, las acciones pro-
piciaron importantes resultados, mismos 
que fueron expresados por la misma co-
munidad docente:

1. Mayor dominio y apropiación del 
nuevo programa de estudios para el ni-
vel secundaria, al poder revisar, analizar y 
aplicar de forma concreta en los libros de 
proyectos de aula.

2. Comprensión y aplicación de los ejes 
articuladores en el trabajo de planeación 
didáctica y el tratamiento de los proble-
mas del contexto.

3. Diseño de planeaciones con mayor 
pertinencia y adecuación a los contextos 
escolares y de aula, y apego al currículo.

4. Diseño y elaboración de instrumen-
tos de evaluación con perspectiva for-
mativa para acompañar y garantizar el 
aprendizaje en el desarrollo de los pro-
yectos de aula.
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5. Aprendizaje colaborativo y colegia-
do para la realización de planeaciones y 
evaluación a partir de la reflexión conjun-
ta y el diálogo profesional.

6. Mayor manejo de las tecnologías de 
la información y comunicación al desarro-
llar los productos necesarios para la im-
plementación y desarrollo de los proyec-
tos de los libros de texto.

7. Se obtuvo una visión más amplia 
sobre la utilidad y el alcance que tienen 
los libros de texto, no sólo como apoyos 
didácticos sino como medios para trans-
formar los contextos escolares y los co-
munitarios.  

8. De forma general, con estas accio-
nes se ha podido iniciar una verdadera 
comunidad de aprendizaje entre los do-
centes de telesecundaria, quienes transi-
tamos del trabajo aislado o individual, al 
trabajo entre pares.

Consideraciones finales 
Las conclusiones que se obtienen des-
pués de esta intervención pueden con-
cretarse en los siguientes aspectos:

La nueva propuesta curricular repre-
senta una buena oportunidad para acre-
centar el fortalecimiento pedagógico 
de los docentes a través de espacios de 
reflexión y análisis que les brinde una 
mayor seguridad y confianza en la im-
plementación de los nuevos programas 
educativos, que pueda revertir el temor 
que siempre han enfrentado en los cam-
bios que propone el sistema educativo 
y por consiguiente, el rechazo y su im-
plementación rodeada de incertidumbre 
y poca credibilidad hacia los resultados 
que se ofrecen.

Los libros de texto representan alter-
nativas para el tratamiento pertinen-
te tanto de los contenidos curriculares 

como de los problemas y necesidades es-
colares y comunitarios, lo cual ha podido 
advertirse a partir de los análisis del pro-
grama como de los proyectos didácticos. 
En esta ocasión, los docentes han podido 
observar que no solamente son auxiliares 
didácticos que apoyan sus clases, sino 
son materiales que pueden potenciar el 
aprendizaje de sus alumnos y generar una 
mayor autonomía pedagógica; ya que les 
permite tomar decisiones de diseño, im-
plementación y organización del progra-
ma analítico de cada docente según las 
características del grupo y de los contex-
tos; haciéndose efectiva la característica 
de la flexibilidad.

Se pudo constatar la importancia del 
acompañamiento y asesoramiento a los 
colectivos escolares en la implementación 
de la nueva propuesta curricular que pue-
dan brindar mayores elementos para ana-
lizar, conceptualizar y tomar decisiones 
con respecto a los programas y materiales 
educativos, para que los docentes tengan 
mayor empoderamiento profesional.

La conformación de comunidades de 
aprendizaje son una condición importan-
te para enfrentar los cambios educativos 
y las propuestas de política educativa en 
las que se perciba una transición apoyada 
en la experiencia y el acompañamiento de 
los colegas.

La revalorización de la labor pedagógi-
ca se puede observar al propiciar espacios 
donde los docentes puedan utilizar los 
saberes y experiencias para desarrollar, 
ajustar y mejorar el currículo, tal como la 
propuesta curricular 2022 propone; pero 
lo más importante es que los docentes 
puedan sentirlo de forma directa al com-
probarlo y ser parte de la transformación 
educativa tanto de su contexto escolar 
como de su país.
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La práctica de acompañamiento y ase-
soramiento a los colectivos docentes ha 
representado una experiencia de forta-
lecimiento para todo el colectivo ya que 
además de los aprendizajes y experiencias 
que han vivenciado los docentes; desde 
el equipo técnico de la supervisión, ha 
representado aprendizajes para mejorar 
los procesos de apoyo a los docentes y la 
propia formación desde la práctica. UyL
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Estrategias de enseñanza 
para la motivación de los alumnos 
de nivel secundaria
Aurea Michelle Alonzo Baquedano 

En la Escuela Secundaria “Jenaro Rodríguez Correa”, de la ciudad 
de Mérida, se implementó un programa de intervención educativa 
con la finalidad de impulsar el logro educativo en la asignatura de 
español entre los estudiantes, mediante estrategias de motivación.  

Introducción 
Autores como García y Doménech (1977) afirman que “la motivación es la palan-
ca que mueve toda conducta, lo que nos permite provocar cambios tanto a nivel 

escolar como de la vida en general” (p.1). Evidentemente, la motivación es un tema 
que se estudia desde hace mucho tiempo y su relación con el proceso enseñanza-
aprendizaje no es la excepción.

A principios de mayo del año 2023, se me solicita tomar de emergencia dos 
grupos de secundaria. Lo que representó todo un reto, ya que estábamos en la 
recta final del curso escolar, sin embargo, asumí la responsabilidad. La sorpresa fue 
encontrarme con un grupo apático al trabajar, debido a que cualquier tarea que 
significara un esfuerzo mental era algo negativo para la mayoría, tan sólo leer o 
escribir algo, generaba negatividad contagiada y generalizada al final.

Al cuestionar de manera informal a los estudiantes, se concluyó que la mayoría 
estaban desmotivados y sin ganas de hacer nada que tuviera que ver con la escuela. 
Además, se observó que en los días en los que las clases eran más activas, ellos eran 
más dinámicos y participativos.

Es a raíz de lo anterior, de donde surge la idea del presente estudio, se que-
ría comprobar que esos chicos solo necesitaban un poco de motivación, clases 
dinámicas, entretenidas y diferentes para lograr los objetivos y propósitos de la 

Tu najil xook Secundaria “Jenaro Rodríguez Correa”, beeta’ab 
jump’éel nojoch meyaj utia’al u táakmuk’ta’al ba’ax ku kaxta’al 
yéetel u kaambesa’al kastlan ti’ xoknáalo’ob yéetel u yáantaj 
meyajo’ob utia’al u líik’sa’al u yóolo’ob. 
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asignatura, por lo que se solicitó a las au-
toridades el permiso para implementar el 
programa de intervención con los alum-
nos que pasaban a tercero en la asignatu-
ra de español.

A lo largo del presente documento, el 
lector podrá encontrar, la forma en la que 
la motivación es un factor crucial para que 
los alumnos se involucren de manera acti-
va en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
A través de los resultados y su análisis, se 
podrá enterar del comportamiento de los 
estudiantes durante el programa de inter-
vención y de la interpretación del mismo.

Al estar en un aula, con ambientes posi-
tivos, entretenidos y dinámicos, que toquen 
temas de su interés, los estudiantes se moti-
varon y cumplieron con sus tareas y trabajos.

Planteamiento del problema
La posible existencia de un rezago edu-
cativo, reflejado a través de las califica-
ciones y rendimiento actual en la asigna-
tura de español (todo esto generado por 
la pandemia de Covid-19), en alumnos de 
tercero de secundaria del Colegio “Jenaro 
Rodríguez Correa”, ya que es realmente 
preocupante observar cómo afectó la au-
sencia de una enseñanza presencial a la 
que estaban acostumbrados desde el ini-
cio de su vida estudiantil.

Suárez (2001), afirma que “El Rezago es 
un término relativo que implica, comparar 
la situación educativa de unos con respecto 
a otros. También evaluar “retrasos” con res-
pecto a metas establecidas como deseables 
u obligatorias, como es el caso de la educa-
ción básica” (p. 17).

Se partió de la pregunta ¿cuáles son las 
estrategias de enseñanza que motiven el 
logro de los propósitos en la asignatura de 
español en el tercer grado grupo B del Co-
legio “Jenaro Rodríguez Correa”?

Ellos no logran los objetivos de la asig-
natura en su totalidad, debido a la notoria 
apatía que los alumnos tienen hacia el estu-
dio y que se denota en su comportamiento, 
esto hace pensar que el pasar tanto tiempo 
en casa ha afectado su rendimiento. Y es 
que, es obligación del colegio y el docen-
te brindar las herramientas necesarias para 
que ellos regularicen su aprendizaje.

Las tareas no son entregadas por todos 
y las pocas que se entregan no tienen el 
mínimo que se requiere a nivel institucio-
nal, como letra clara, tarea limpia, sin salirse 
del margen y con un contenido de calidad. 
Por otra parte, los resultados de los exáme-
nes son muy bajos, por lo que no se están 
cubriendo los propósitos principales de la 
asignatura que se presentan más adelante.

Los alumnos de secundaria del Colegio 
“Jenaro Rodríguez Correa” han mostrado 
un nivel más bajo de lo esperado en cuanto 
a sus aprendizajes adquiridos en la materia 
de español, muchos de ellos han adeuda-
do la asignatura y otros muchos aprueban 
con calificaciones mínimas, el colegio es 
católico, particular y se encuentra en una 
zona económica media alta, en la ciudad 
de Mérida, Yucatán, los alumnos son es-
tudiantes únicamente, ninguno labora, sin 
embargo, después de pandemia se ha no-
tado una apatía hacia todo lo que tiene que 
ver con tareas, exámenes y demás. Lo que 
ha terminado en calificaciones deficientes 
y extraordinarios, algunos son alumnos que 
antes de la pandemia, y durante ella, tenían 
buenas calificaciones.

Como menciona Suárez (2001), la Ley 
General de Educación en el capítulo III, se 
dedica precisamente al tema “De la equi-
dad en la Educación”, donde establece las 
responsabilidades y acciones que deberán 
cumplir las autoridades educativas para “el 
logro de la efectiva igualdad en oportunida-
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des de acceso y permanencia en los servi-
cios educativos” (p. 16).

Para lograr entonces esa igualdad, se de-
berán implementar estrategias efectivas, 
que hagan que los alumnos que presentan 
rezago en la materia de español puedan te-
ner la oportunidad de permanecer, mejorar, 
interesarse, motivarse y, sobre todo, apren-
der, pero que este aprendizaje sea además 
de excelencia. Por lo que se debe asegurar 
como colegio un nivel de aprendizaje con el 
que dicho alumno pueda en unos años im-
pactar de manera positiva a su comunidad.

Objetivo general
Desarrollar estrategias que motiven el lo-
gro de los propósitos en la asignatura de 
español, en estudiantes del tercer grado 
grupo B de secundaria del Colegio “Jenaro 
Rodríguez Correa”.

Objetivos específicos
1. Determinar qué estrategias motivan más 
a los alumnos a trabajar de manera efectiva 
en el aula a través de un cuestionario.

2. Interpretar los resultados de dichos 
cuestionarios, con base en las respuestas de  
los alumnos.

3. Determinar la actitud que desarrollan 
ante el plan de intervención a través de la 
guía de observación.

4. Determinar el grado de participación 
que se observa durante el plan de interven-
ción a través del registro anecdótico.

5. Determinar el logro de los objetivos 
durante la semana de aplicación del plan de 
intervención, a través de la lista de registro 
de tareas.

Antecedentes
El Colegio “Jenaro Rodríguez Correa” es un 
católico, ubicado en la ciudad de Mérida, Yu-
catán, con casi 100 años de haberse fundado 

por el padre José Antonio Plancarte y Labas-
tida. A lo largo de los años, se ha destacado 
en diferentes ámbitos de ciencia, tecnología 
y cultura, representado por sus alumnos.

Asimismo, el colegio, después de la pan-
demia, se ha dado a la tarea de desarrollar 
planes de mejora continua y proyectos que 
ayuden a rescatar a aquellos alumnos que 
presentaron un desfase en su aprendizaje 
debido a la contingencia.

Uno de estos grupos actualmente cursa 
el tercer grado de secundaria, es un gru-
po que demostró previo a la pandemia un 
buen aprovechamiento escolar, factor que 
cambió al regresar a las aulas de manera 
presencial, se ha observado en los alum-
nos conductas de apatía, ya que la falta de 
motivación hacia el estudio es evidente, no 
quieren asistir al colegio, y si lo hacen se 
duermen, o llegan sin ganas de participar 
en las actividades, y sin entregar tareas en 
tiempo y forma. La falta de motivación es 
un factor determinante para que los pro-
pósitos de la asignatura de español no se 
estén concretando al cien por ciento.

Entonces, si se revisan los estatutos de los 
Documentos que la congregación creó para 
regir todo dentro de los colegios Guadalu-
panos Plancartinos, encontramos que: “La 
misión de los Colegios Guadalupanos Plan-
cartinos, es formar en el humanismo cristia-
no, mediante la educación evangelizadora, 
integral y armónica de la niñez y juventud” 
(Documentos Congregacionales, Ideario, 
2018, p. 32).

Y si de pensar a futuro, se trata, se debe 
considerar cambiar primero el presente, de 
tal forma que sea el camino adecuado para 
lograr la visión establecida: 

La visión de los Colegios Guadalupanos Plan-
cartinos es proyectarse a la sociedad post-
moderna como una institución educativa ex-
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celente por su humanismo cristiano y su nivel 
cultural” (Documentos Congregacionales, 
Ideario, 2018, p. 35).

Pero la falta de motivación y dedicación 
por estudiar, ha sido la razón por la que mu-
chos jóvenes que podrían haber sido líderes 
sobresalientes no lo hayan logrado. Por lo 
mismo, es preciso que se haga el proceso de 
enseñanza-aprendizaje no como uno tradi-
cional, sino con muchas ganas, para trabajar, 
sobre todo, con aquellos estudiantes que 
solo quieren pasar el año y que están muy 
alejados de lo que la sociedad actual exige 
(Documentos Congregacionales, Idearios, 
2018).

Pero que lo importante es que se tenga 
clara la relevancia de que el alumno partici-
pe y se involucre en el logro de esa motiva-
ción, ya que es el mismo estudiante quien 
debe, una vez encaminado, fomentar el lo-
gro de la misma.

Según los Documentos Congregaciona-
les, Ideario (2018) “La educación debería te-
ner como uno de sus objetivos prioritarios 
desarrollar habilidades cognitivas y meta-
cognitivas que lleven al estudiante a un rol 
activo en su proceso” (p.46).

Es importante entender que los alum-
nos no sienten deseos de estudiar, algu-
nos manifiestan que no quieren levantarse 
temprano, o hacer tareas que le requieran 
esfuerzo extra, es decir, los alumnos no se 
sienten motivados.

Y es que, muchas veces, ellos se encuen-
tran en su camino con docentes que tam-
bién están desmotivados o que no tienen 
verdadera vocación, lo que dificulta aún más 
el proceso de enseñanza y por lo tanto el 
proceso de aprendizaje del estudiante.

Retomando el papel importante del do-
cente, se sabe que, para que un alumno se 
sienta motivado, debe sentirse en un am-

biente agradable con actividades que le sean 
atractivas; por ello, es importante mencionar 
que para esto, el profesor debe desarrollar 
buenas estrategias en el aula y que las mis-
mas, involucren al alumno.

Es claro que, en todo esto, hay un fac-
tor emocional; qué importante es tomar en 
cuenta que los sentimientos, alegrías, triste-
zas y fracasos de un estudiante, influyen en 
su aprendizaje dentro del aula.

Muchos estudiantes ponen en juego 
sus emociones, sentimientos, frustracio-
nes, tristezas y demás a la hora de la clase, 
por lo tanto, todo esto puede ser positivo 
o negativo según sea el caso (Santander y 
Schreiber, 2022).

Propósito de la asignatura español
El propósito general de la enseñanza del es-
pañol en este nivel educativo, es en el que 
se espera, que después de cursar primaria, 
secundaria, etc., los alumnos sean capaces 
de usar un lenguaje apropiado en diversas 
situaciones, así como ciudadanos activos y 
productivos fuera y dentro de la escuela. 
Entonces, es necesario, que su lenguaje sea 
apropiado para que aquello que expresen 
sea coherente, lógico y, sobre todo, puedan 
aportar algo positivo a la sociedad para re-
solver situaciones o conflictos. Por lo tanto, 
deberán estar conscientes de que el len-
guaje y la comunicación son esenciales para 
conocer y ser parte de la cultura de un país, 
de esta manera serán capaces de recono-
cer y analizar las situaciones que afectan a 
su entorno y al mundo (SEP, 2006b, p. 22, 
como se citó en García, 2011, p.8).

Pero entonces, según Amores-Valencia 
y de Casas-Moreno (2019) los profesores 
juegan un rol súper importante en la educa-
ción de estos tiempos, ya que no sólo hay 
que cubrir el programa de estudios marca-
do por la autoridad educativa, sino que hay 
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que motivar a los alumnos y lograr que de-
cidan conscientemente estudiar.

Pero, qué tanto es responsabilidad del 
profesor esta motivación, el estudiante 
toma un papel muy importante en el proce-
so de enseñanza- aprendizaje, aquí es don-
de se encuentra la situación problemática, 
ya que, para ello, el estudiante necesita es-
tar motivado y así realizar sus actividades y 
tareas, pero debido al poco interés de ellos, 
se ha dado un aumento de la deserción 
(ONTSI, 2014, como se citó en Amores-
Valencia y de Casas- Moreno, 2019, p.41).

Estrategias educativas
Las estrategias de aprendizaje son sólo una 
toma de decisiones que se hacen de manera 
consciente, en donde se escoge y recobra, 
coordinadamente, los aprendizajes para lle-
gar al cumplimiento de un propósito, según 
las características del ambiente educativo 
existente (Maldonado-Sánchez, 2019).

García (2011) señala que de acuerdo a los 
programas de estudio, los maestros deben 
tomar en cuenta cómo son los alumnos, a la 
hora de realizar su planeación, cuánto tiempo 
tiene para cada clase y lo más importante, qué 
se espera que el alumno logre al final, para 
que el proceso evaluativo sea el correcto, de 
la misma forma, el profesor, deberá usar ma-
teriales atractivos y textos adecuados.

Lo ideal entonces, es que el docente 
deje de ser esa autoridad ruda que existía 
antiguamente, para ser ahora un docente 
que guíe el aprendizaje de sus alumnos, 
usando actividades que motiven, estimu-
len y aprovechen las aptitudes y habilida-
des que desarrollen su potencial al máxi-
mo. La técnica donde todos cooperan en 
los trabajos en equipo y se posicionan 
como una estrategia apta para el logro de 
las competencias que busca el plan curri-
cular (Cifuentes, 2015).

Motivación
El término motivación desde su vertien-
te gramatical; proviene del verbo latino 
moveré́, que significa moverse. La repre-
sentación de movimiento está implícita en 
las ideas respecto de la motivación, impli-
ca algo que queremos alcanzar, algo que 
nos mueve y que nos ayuda a completar 
las tareas (Pintrich y Schunk, 1996, 2006; 
Huertas, 1997; Paoloni, Rinaudo, Donolo y 
Chiecher, 2006; Paoloni, Rinaudo, Donolo, 
González Fernández y Roselli, 2010, como 
se citó en Bonetto y Calderón, 2014).

La importancia de la motivación es vital 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
dado que está ligado directamente con la 
disposición del alumno y el interés en el 
aprendizaje, ya que sin el trabajo del estu-
diante no servirá́ de mucho la actividad del 
docente, por lo cual se considera que mien-
tras más motivado está el estudiante, más 
aprenderá́ y llegará fácilmente al aprendi-
zaje significativo (González, Corrales y Mor-
quecho, 2023, p. 3). 

Queda claro entonces, que el profesor 
es pieza clave al momento de motivar a 
los alumnos, y es que claramente de éste 
dependen muchas cosas, por ello se debe 
planear bien sobre lo que se llevará a cabo 
en el aula, recursos, qué y quiénes estarán 
involucrados y, sobre todo, con qué de lo 
que se necesita, se cuenta, para no hacer 
castillos en el aire y poder llevar a la rea-
lidad las ideas que puedan solventar esa 
motivación.

Los objetivos del docente para motivar a 
sus alumnos deben ser tres: propiciar el in-
terés de los estudiantes, mantener el ritmo 
de trabajo cuando logren uno ideal, además 
ser guía de ese buscar, el mantener y enca-
minarlos hacia el logro de los objetivos. Por 
lo tanto, debe entenderse, que la motiva-
ción no es algo que deba buscarse sólo al 
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inicio de cada curso, sino durante y al final, 
es un proceso que no tiene descanso y que, 
de hacerse así, puede propiciar a nuevas 
motivaciones y logros de aprendizaje (Na-
varrete, 2009).

Paradigma de investigación
El paradigma seleccionado para esta inves-
tigación es cualitativo, ya que se realiza con 
base en lo observado al interior del aula, 
que es en donde los alumnos se desarro-
llan de manera natural, para encontrar de 
manera directa, las mejores estrategias que 
se adecúen a cada grupo, para el logro de 
los objetivos en la asignatura de español, ya 
que como afirma Gurdián (2010):

La investigación cualitativa se basa en un re-
planteamiento de la relación sujeto-objeto. 
La investigadora o el investigador se deben 
acercar lo más posible a las personas, a la si-
tuación o fenómeno que se está estudiando 
para así comprender, explicar e interpretar, 
con profundidad y detalle, lo que está su-
cediendo y qué significa lo que sucede para 
cada una y cada uno de ellos. Idealmente, 
investigarán conjuntamente: investigadora/
investigador con las y los sujetos actuantes 
(mal denominados informantes) el “objeto 
de estudio” seleccionado (p. 54). 

Tipo de investigación
El tipo de investigación es Investigación-
Acción, en donde quien investiga es par-
te del estudio y está involucrado en todo 
momento, ya que es uno de los docentes 
dentro de la investigación, por lo tanto, tie-
ne la responsabilidad de observar, analizar, 
y desarrollar aquellas estrategias buscadas 
como fin último.

Tal como se menciona: “La investiga-
ción-acción” permite vincular el estudio 
de los problemas en un contexto determi-
nado con programas de acción social, de 

manera que se logren de forma simultánea 
conocimientos y cambios sociales” (Vidal y 
Rivera, 2007).

Se elige este tipo de investigación para 
poder vincular el bajo logro de propósitos 
de los alumnos de tercero, con el hecho de 
que están desmotivados hacia todo lo que 
implique estudiar, por lo que se desarro-
lla entonces un programa de acción en el 
que se aplican estrategias que favorezcan 
la motivación hacia el estudio y a propiciar 
una actitud positiva hacia las actividades 
realizadas en el aula; con ello, se pretende 
lograr que los alumnos adquieran un apren-
dizaje significativo.

En este caso el investigador, es el docen-
te titular de la asignatura y el responsable 
de implementar el programa de interven-
ción, así como de guiar las actividades y 
dinámicas y revisar las tareas que son pro-
ducto de estas. También será el investiga-
dor quien observa y aplica los instrumentos 
diseñados para el programa.

Población, sujetos, muestra y muestreo
La población que es objeto de estudio, se 
encuentra en la ciudad de Mérida, Yucatán, 
en el Colegio “Jenaro Rodríguez Correa”. La 
escuela tiene un único turno, el matutino 
y se conforma por 4 niveles, preescolar, 
primaria, secundaria y preparatoria, es en 
secundaria donde el presente estudio se 
llevará a cabo.

La matrícula del nivel secundaria es de 
159 alumnos y se trabaja con el tercer gra-
do grupo B del ciclo escolar 2023-2024.

Muestra
El tipo de muestra que se utilizará en este 
estudio, sería la Intencional, ya que, se tra-
bajará, con un solo grupo de los dos que el 
docente tiene a cargo, en este caso, se ha 
elegido al tercer grado grupo B.
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Los alumnos son 41 en total, 20 en el grupo A y 21 en el grupo B, la aplicación del pro-
grama de intervención, serán los 21 del grupo B. Para después comparar los resultados con 
el grupo A, a quienes no se les aplicará el programa.

Instrumentos
Los instrumentos que se utilizaron en la investigación son tres: una guía de observación, un 
registro anecdótico y un cuestionario de google.

Estos instrumentos servieron para recopilar la información que solventará la investigación 
y para registrar aquello que se desarrolle durante la semana de implementación del programa 
de intervención. Con ellos se pretende saber si los alumnos trabajan más motivados al logro 
de propósitos, cuando lo hacen en una clase con estrategias que propicien un ambiente crea-
tivo y motivador.

Guía de observación
Durante la investigación se utilizó este instrumento, ya que, para conocer qué actividades 
y estrategias motivan a los alumnos dentro del aula, hay que observar su comportamiento 
ante determinadas dinámicas y estrategias.

Figura 1
Guía de observación
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La guía de observación se utilizó dentro del aula y durante las actividades realizadas en 
el programa de intervención, en dicha guía, se establece qué sujeto o grupo se está estu-
diando, la actividad o dinámica que se desarrolla ese día, el espacio o ambiente, es decir, 
hay actividades que se realizarán fuera del aula y se registran también las conductas y 
actitudes que los alumnos mostraron durante la clase para comparar el avance durante la 
semana completa de la intervención.

Registro anecdótico
Este instrumento se llenó dos veces durante la semana de implementación, la primera al 
inicio de la semana y la segunda al final de la misma, ya que se anotó cómo se dio la parti-
cipación de los alumnos en las clases. En este apartado, se trabajó con un registro, hecho 
con base en el ejemplo del registro anecdótico cualitativo (García,2000, como se citó en 
Cabrera y Lara 2015, p. 55), este instrumento servió para recabar datos que se observen en 
la semana de aplicación.

En dicho registro, además de los datos generales, se anota la estrategia que el profesor 
utilizó, el tema visto, ya que se considera que esto es crucial para la participación de los 
alumnos, habrán temas en los que ellos se sientan más seguros de participar porque qui-
zá lo dominan más, y otros en los que no participen tanto porque quizá no les gusta o no 
sienten que lo dominen, de la misma manera se registra qué se observó en cuanto a la par-
ticipación de los alumnos durante las actividades de la semana, y en comentarios se deberá 
registrar la diferencia que existió entre el primero y el último día.

Figura 2
Registro anecdótico

Registro anecdótico usado durante las clases de la semana de investigación. 
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Cuestionarios a los alumnos
Este instrumento es en donde ellos tuvieron 
la oportunidad de expresar de manera indi-
recta qué les gusta de sus clases, qué no les 
gusta y qué les gustaría que se hiciera para 
que ellos estuvieran más cómodos en el sa-
lón y sobre todo más motivados. Dicha entre-
vista constó de 14 preguntas situacionales, 
es decir, ejemplos en donde ellos dieron un 
valor que describa su proceder ante diferen-
tes situaciones, normales dentro del aula, que 
guiará al responsable de la investigación a sa-
ber si los alumnos trabajan, mejor en solitario 
o en equipo, si les gustan las clases dinámicas 
o más tradicionales. El instrumento se elabo-
rará en formularios google y el link se subió 
al classroom de los grupos, se les dio dos se-
manas para responderlo y, posteriormente, 
se conoció cuántos de los alumnos prefieren 
clases tradicionales y cuántos prefieren cla-
ses dinámicas y con estrategias innovadoras. 
La finalidad de este instrumento fue saber si 
el resultado coincide de alguna manera con lo 
observado en la semana de implementación 
y si lo que respondieron tiene coherencia con 
su actitud, comportamiento y participación 
durante la intervención.

Método de análisis de datos
Los datos se analizaron con los registros he-
chos durante el programa de intervención, 
para saber qué tanto funcionaron las es-
trategias implementadas y si los logros de 
la asignatura están siendo alcanzados en el 
grupo estudiado. Posteriormente, se realiza-
ron gráficas de comparación, con el grupo A.

Es por ello que, para el análisis de los 
datos obtenidos en esta investigación, se 
utilizarón gráficos de sectores, también lla-
mados gráficas de pastel.

Según Sánchez (2011), “estos gráficos 
muestran la contribución de cada una de las 
partes a un todo, siendo el tamaño de cada 

una de las fracciones proporcional a su fre-
cuencia. Permiten analizar variables cualitati-
vas de forma uni, bi o multivariada” (p. 107).

Un diagrama de sectores se puede utili-
zar para todo tipo de variables, pero se usa 
frecuentemente para las variables cualitati-
vas. Los datos se representan en un círculo, 
de modo que el ángulo de cada sector es 
proporcional a la frecuencia absoluta co-
rrespondiente (Ku, 2019, p. 30).

El interés del presente estudio es saber 
si las estrategias desarrolladas en el progra-
ma, funcionan positivamente en el grupo 
estudiado y comparar la respuesta ante el 
programa de intervención, del grupo B con 
el grupo A, del grado tercero de secundaria.

Por lo que las gráficas de esta investiga-
ción se presentan en tres variables:

• Respuesta positiva ante las actividades 
realizadas.
• Participación activa en las clases.
• Entrega de tareas y productos al final 
de la semana. 

Descripción de programa de intervención
El programa comenzará a aplicarse desde 
el momento en que se envíen los cuestio-
narios, ellos tendrán únicamente 3 días para 
responderlos, los primeros 3 días de clases 
del curso escolar, posteriormente con base 
en los resultados, se implementarán durante 
una semana estrategias de enseñanza que se 
apeguen al enfoque sociocultural, y se usa-
rán únicamente en el grupo B, ya que en el 
grupo A, se llevarán a cabo las clases como 
regularmente se hacen y con actividades 
sencillas, que no requieran salir de la rutina.

En la semana de aplicación de estrate-
gias, se irá llenando el registro anecdótico 
todos los días, para que al final de la sema-
na, los resultados se puedan analizar y cote-
jar con los del cuestionario.
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Figura 3
Programa de intervención

Programa de intervención, descrito con objetivo, actividades, logros esperados y tiempos.
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Resultados
A continuación, se presentan las gráficas con los resultados en el análisis de los datos.

A) Actitudinal
Los resultados fueron obtenidos del instrumento, Guía de observación, la actitud que 

desarrollaron los alumnos del grupo B ante la forma de trabajar durante la implementación 
del programa de intervención fue por mucho mejor de lo que se esperaba, en un inicio el 
programa pretendía que los alumnos tuvieran una actitud abierta en algunas de las acti-
vidades, o que tan sólo algunos de ellos mostraran interés, pero el grupo casi completo 
trabajó de manera satisfactoria, los alumnos tuvieron una actitud de sorpresa ante las ac-
tividades diferentes en clase, en la actividad del rally, se notaban contentos y entusiasma-
dos por ganar la competencia; para el segundo día, se notó la diferencia, estaban alegres, 
contentos, querían participar y lo hicieron de manera estupenda, la dinámica les ayudó a 
soltar esa rigidez que tenían, aquellos que solían dormirse y que estaban siempre callados, 
participaron en la dinámica y lo hicieron excelente, se descubrieron ellos mismos, como 
personas capaces de transmitir una emoción de manera correcta.

La actitud que mantuvieron durante la clase tres fue de apertura, en cuanto la clase co-
menzaba, ellos pedían una actividad o una dinámica, las clases se guiaron bien y siempre en 
un ambiente de calma y entusiasmo.

Para las últimas dos clases, ya su actitud era muy diferente, saludaban al entrar el pro-
fesor, preguntaban qué iban a hacer ese día y se notaban muy entusiasmados, el producto 
final de la semana, se entregó sin contratiempos.

El 10% que mostró actitud apática aún, son dos chicos, uno que presenta una condición 
especial con problemas en casa y otro que realizaba la actividad, pero de mala gana.

Se pretende que, con el trabajo continuo, implementando de una a dos actividades o 
dinámicas durante la semana, después de finalizar el programa de intervención, ambos 
puedan con el tiempo desarrollar una actitud positiva.

Figura 4
Resultado actitudinal grupo B, grupo intervenido y comparativa con 3A
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B) Participación
En general, la participación del grupo en todas las actividades y dinámicas fue buena.

Figura 5
Participación grupo B. Grupo intervenido y comparativa con 3A

C) Entrega de tareas
Estos resultados se tomaron con las listas para vaciado de tarea, que son otorgadas por la 

institución, el 90% de los alumnos del grupo B entregaron tareas que se realizaron a lo largo 
de esa semana de implementación del programa de intervención. Se observa una notoria dife-
rencia, con la primera semana de clases, en donde algunos de ellos, no entregaron sus tareas.

Todas las tareas fueron entregadas en tiempo y forma, cumpliendo con el mínimo de los 
requerimientos, aunque todavía en algunos se debe trabajar la letra, los dos alumnos que 
no entregaron tareas, estuvieron enfermos durante los últimos dos días y uno de ellos, se 
ausentó la mitad de la última clase porque se sentía mal.

Figura 6
Entrega de tareas grupo B. Grupo intervenido y comparativa con 3A
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Por último, se presentan gráficas que muestran los resultados obtenidos en el cuestio-
nario de google que se aplicó a inicio de curso.

Figura 7
Pregunta 1 del cuestionario. Clases dinámicas

Respuesta a la preferencia entre clases tradicionales y dinámicas y activas.

Figura 8
Pregunta 2 del cuestionario. Trabajo en equipo

Respuesta a la preferencia de trabajo en equipo.
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Figura 9
Pregunta 3 del cuestionario. Motivación hacia el estudio

Respuesta a la pregunta sobre la motivación que sienten hacia el estudio. 

Con base en los cuestionarios enviados 
al classroom de los alumnos, se interpretan 
las anteriores gráficas, en donde la primera, 
nos representa que 16 de los alumnos en el 
aula, prefieren clases dinámicas, activas, en-
tretenidas, en donde ellos tengan que par-
ticipar en alguna actividad y donde el do-
cente tenga un papel de guía sobre la clase, 
aunque ellos básicamente continúen solos 
su proceso dentro de la sesión; 3 alumnos 
respondieron que trabajan de igual manera, 
ya sea en clases dinámicas con ambientes 
de aprendizaje atractivos, que en una cla-
se con ambientes tradicionales, es decir, se 
sienten igual en ambas situaciones; y sólo 
uno de ellos, considera que trabaja mejor 
en un ambiente de clase tranquilo, tradi-
cional, que no requiera de esfuerzo físico o 
salir de su zona de confort.

Con respecto a la segunda gráfica, ésta nos 
presenta, las preferencias de los alumnos ha-
cia el trabajo en equipo, donde 15 alumnos, 

consideran que prefieren trabajar en equipo, 
en un ambiente de cooperación y bien co-
mún; 3 alumnos, prefieren trabajar en activi-
dades en solitario, consideran que no requie-
ren de un trabajo en equipo para aprender o 
entender un tema y sólo dos de los alumnos, 
respondieron que trabajan de igual manera 
tanto en equipo como en solitario.

En la tercera y última gráfica de este cues-
tionario, se presenta la motivación que los 
alumnos sienten hacia el estudio en general, 
es decir, clases, tareas, exámenes; donde en-
contramos que tan sólo 10 de ellos, se sien-
ten motivados hacia el estudio, 6 de ellos no 
sienten motivación alguna hacia el estudio y 
4 de ellos, sienten indiferencia hacia el mis-
mo, es decir no se sienten motivados, pero 
tampoco desmotivados, por lo que será ta-
rea del docente titular trabajar de manera 
adecuada durante el curso, para lograr mo-
tivar a los alumnos que no lo están y mante-
ner la motivación en los otros 10. 43
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Una vez presentadas estas gráficas, se 
interpreta que los alumnos del grupo ter-
cero B de secundaria del Colegio “Jenaro 
Rodríguez Correa”, en su mayoría, prefie-
ren clases dinámicas, entretenidas, que 
propicien la motivación al aprendizaje con 
actividades y trabajos en equipo, acordes 
a su edad, tema y ambientes, aunque exis-
te también una minoría que prefiere cla-
ses menos activas y con actividades donde 
trabajen solos, por lo que se deberá en-
contrar un equilibrio en donde las partes 
puedan trabajar de ambas formas y logren 
hacerlo de manera asertiva, siempre con el 
fin de lograr un proceso de enseñanza que 
logre que los alumnos obtengan un apren-
dizaje real y significativo, logrando así los 
objetivos de la asignatura.

Con lo anterior, se pretendió que los 
alumnos que no se sintieran motivados o 
se mostraran indiferentes hacia el estudio, 
pudieran sentirse motivados al finalizar el 
curso 2023-2024.

Conclusiones
Después de la implementación del progra-
ma de intervención en el tercero B de se-
cundaria del Colegio “Jenaro Rodríguez Co-
rrea”, se concluye lo siguiente:

1. Se verificó el objetivo, ya que se logra-
ron desarrollar estrategias que favorecieron 
el aprendizaje de los alumnos y ,por lo tan-
to, el logro de objetivos, con la estrategia 
de clases dinámicas, con actividades, juego 
y trabajos en equipo, los alumnos mostra-
ron una mejor actitud, participaron más y 
entregaron mejores tareas, cuando se tra-
bajó en un ambiente dinámico, tomando en 
cuenta los diferentes estilos de aprendizaje, 
con actividades que los hicieron salir de la 
rutina y los ayudaron a crear cosas nuevas 
y a desarrollar sus aptitudes y habilidades.

2. Cuando trabajan en equipo de mane-
ra correcta, escuchando las opiniones de 
los demás, terminan más rápido y la cali-
dad de su tarea es mejor.

3. El grupo se mostró más participativo 
durante la semana de implementación, su 
actitud fue positiva, por lo que se infiere 
que las estrategias que se implementaron 
en el programa resultaron como se espera-
ba y motivaron a los alumnos.

4. La motivación es un factor crucial y pie-
za clave en el proceso de enseñanza-apren-
dizaje, dicha motivación debe ser propiciada 
por el docente, pero de tal forma que des-
pués de un tiempo, el alumno siga buscando 
el logro porque desea hacerlo y no por un 
premio o recompensa.

5. El docente tiene la misión de buscar 
e implementar estrategias adecuadas en 
el aula, que propicien la motivación de sus 
alumnos, tomando en cuenta los diversos 
factores como el estilo de aprendizaje de 
cada uno, los recursos, los planes y todo lo 
que esté involucrado con el proceso para el 
logro de un aprendizaje real.

6. Las estrategias implementadas en el 
presente estudio durante el programa de 
intervención, fueron las adecuadas y fun-
cionaron correctamente. UyL
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¿Qué se requiere para
ser un director eficaz? 

Fanny Margarita Cotaya Carrillo

La figura directiva es presentada en este artículo mediante el com-
parativo y la ejemplificación de aspectos considerables de las fun-

ciones, el perfil profesional y los requerimientos para ser un agente 
impulsor de una educación de excelencia.   

Antecedentes
La figura directiva de una escuela es importante para potenciar el buen 
funcionamiento de la misma y, sobre todo, para garantizar el máximo lo-

gro académico de los estudiantes del plantel. Alarcón, González y Fuentes (2023) 
dicen que “el director como líder, es quien determina el rumbo, fija las estrategias, 
vigila el cumplimiento de normas, políticas y objetivos, toma las decisiones en cada 
circunstancia, evalúa resultados, forma equipos, motiva, incentiva, cuestiona y mo-
dera el desempeño del colectivo escolar” (p. 1), y esto es fundamental para un 
adecuado funcionamiento de una escuela, por tanto es primordial propiciar que la 
labor del director sea congruente con las expectativas que hay de su función. 

En ese sentido, la presente investigación se centró en identificar la relevancia 
del directivo desde la perspectiva del personal docente de las escuelas. El estudio 
se realizó con la participación de trece profesores que trabajan en las cinco escue-
las que integran la zona escolar 020 de Secundarias Generales Estatales. Los do-
centes que aportaron sus opiniones para el desarrollo de la presente investigación 
laboran actualmente en mínimo 2 escuelas y máximo en 5. Con respecto al número 
de directores con los que han trabajado, este va de 4 hasta 20. Por lo tanto, a lo 
largo de su experiencia docente han convivido con todo tipo de directores, desde 
los muy competentes en su función hasta aquellos que carecen de los conocimien-

TIchil le ts’íiba’ ku xak’alta’al bix unaj juntúul jo’olpo’op ka’alikil 
u ke’etel yéetel u ye’esa’al bix u jejeláasil k’a’abet u meyaj, ba’ax 
najmal u yojéeltik yéetel ba’ax k’a’abet ti’ utia’al u beeytal u noj 

ma’alobkuunsik u yáantaj ichil jump’éel jach ma’alob kaambesajil. 
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tos, habilidades, aptitudes y valores para 
ser un buen director.

El objetivo general de la investigación 
fue relacionar la percepción de los docen-
tes con el perfil profesional y los conteni-
dos del curso de inducción en la función 
de los directivos normados por USICAMM.  

A los docentes se les preguntó su per-
cepción sobre:

1. ¿Cuáles son los conocimientos que 
consideran indispensables que debe te-
ner un director para poder realizar su tra-
bajo de manera eficaz?

2. ¿Qué características laborales les 
agrada o desgrada de los directores con 
los que han trabajado?

3. ¿Cuáles son las cualidades que con-
sideran debe tener el director?

4. ¿Qué tipo de ambiente de trabajo debe 
de promover el director en su escuela?

5. ¿Consideran que el trabajo que reali-
za el director repercute en el aprendizaje 
de los alumnos?

6. ¿Cómo es la relación de los directo-
res con su comunidad educativa?

7. ¿Cuáles son los valores primordiales 
que consideran que debe tener un director?

Sus respuestas se compararon con:

1. El perfil profesional del director de se-
cundaria elaborado por la USICAMM para 
compararlo con el desarrollado a partir de 
las opiniones de los docentes consultados.

2. El contenido del curso: “habilidades 
para funciones directivas”, requisito para po-
der participar en el proceso de promoción a 
funciones directivas para saber lo que se les 
evalúa y en qué forma se hace esto.

El motivo para realizar esta investiga-
ción con docentes fue que en la bibliogra-

fía consultada no hay estudios en donde se 
les pregunte a los profesores qué opinan 
del trabajo del director, sus conocimien-
tos, grado académico y sus características 
personales. Se considera que los profeso-
res son los mejores críticos del trabajo del 
director ya que por sus conocimientos son 
capaces de hablar de las fortalezas y debi-
lidades de los mismos. En mi experiencia 
de 17 años como supervisora de escuelas, 
he trabajado con muchos directores y he 
logrado constatar que sus principales de-
bilidades son las relaciones humanas, falta 
de liderazgo, cómo motivar al personal y 
cómo resolver conflictos. En cuanto a valo-
res he identificado que algunos directores 
carecen de responsabilidad, puntualidad, 
solidaridad y honestidad entre otros. De-
rivado de esto, se cuestiona el proceso de 
selección del personal directivo, porque a 
pesar de que éste se ha modificado en va-
rias ocasiones,  los distintos mecanismos 
utilizados no evalúan la inteligencia emo-
cional y algunos valores indispensables 
para un buen desempeño. 

Se analizó el perfil profesional vigen-
te con el elaborado con las opiniones  de 
los maestros para ver si existe coinciden-
cia.  Lo encontrado en la investigación de 
campo no abarca todos los requerimien-
tos ya que la población que participó no 
fue numerosa. Sería deseable que este 
artículo pueda ser leído por quienes ela-
boran los parámetros e indicadores para 
la selección del personal directivo y se 
puedan incorporar aspectos que  no son 
actualmente valorados para mejorar este 
proceso de selección para que repercutan 
en la calidad de la educación que se im-
parte en nuestras escuelas para beneficio 
de los alumnos que asisten a ellas.

Para obtener las opiniones de los maes-
tros se diseñó un cuestionario que con-
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tenía trece preguntas. Se realizaron dos 
entrevistas para pilotear el instrumento. 
La población fue seleccionada por conve-
niencia, eligiendo a dos o tres maestros 
por escuela para tener una visión pano-
rámica de la zona escolar. Los criterios 
para seleccionar a los participantes, fue 
que tuvieran varios años de experiencia, 
que hayan trabajado con más de un direc-
tor y que no estuvieran frente a grupo al 
momento de la visita de la investigadora 
a las escuelas. No participaron maestros 
con más de 25 años de servicio porque 
casi no hay en las escuelas de la zona. 
Aunque a los entrevistados se les pudie-
ra considerar como jóvenes o de mediana 
edad muchos de ellos, por el número de 
escuelas en que trabajan o han trabajado, 
y la movilidad del personal directivo de 
las escuelas, han tenido un buen número 
de directores y directoras. 

Se decidió que la población estudiada 
fueran profesores ya que se consideró 
que ellos son los mejores críticos del tra-
bajo del director y los resultados de las 
decisiones que ellos toman, impactan en 
el trabajo que realizan. Los maestros que 
participaron en esta investigación traba-
jan como mínimo en dos escuelas y como 
máximo en cinco. En cuanto al número de 
directores con los que han trabajado la 
cantidad varía desde cuatro a veinte. Una 
vez terminada la etapa de recolección de 
datos se hizo un concentrado con las res-
puestas obtenidas ordenándolas de ma-
yor a menor frecuencia en los casos en 
que hubo coincidencia. En otros casos no 
hubo coincidencia; ya que las preguntas, 
por ser abiertas, permitían múltiples po-
sibles respuestas, sobre todo en el caso 
de los conocimientos, preparación que 
debe tener el director, lo que les agrada 
o desagrada de los directores con los que 

han trabajado, etc. La mayoría coincidió 
en un posgrado sin especificar el tipo de 
grado académico, otros en cambio men-
cionaron la maestría o el doctorado. Muy 
pocos hablaron de una preparación espe-
cífica como en liderazgo, manejo de con-
flictos, comunicación asertiva, etc.

La información obtenida se concentró 
en tablas para sintetizar y tener resulta-
dos que fueran más fáciles de visualizar. 

El presente estudio se realizó por me-
dio del paradigma de investigación cuali-
tativo, donde los fenómenos que se es-
tudian se encuentran en sus contextos 
o ambientes naturales, encontrando su 
sentido en función de los significados que 
cada persona otorgue. Este enfoque, Her-
nández, Fernández y Baptista (2014, p. 9) 
lo definen como “un conjunto de prácti-
cas interpretativas que hacen al mundo 
visible, lo transforman y convierten en 
una serie de representaciones, es natura-
lista e interpretativo”. 

El método de esta investigación es fe-
nomenológico, ya que se fundamenta en 
el estudio de las experiencias de vida, res-
pecto de un suceso, desde la perspectiva 
del sujeto.  En este caso, la experiencia 
de los docentes y su relación con sus di-
rectores.

Según Husserl (1998), este método 
pretende explicar la naturaleza de las 
cosas, la esencia y la veracidad de los fe-
nómenos. El objetivo que persigue es la 
comprensión de la experiencia vivida en 
su complejidad; esta comprensión, a su 
vez, busca la toma de conciencia y los sig-
nificados en torno del fenómeno. En este 
contexto, Aguirre y Jaramillo (2013) indi-
caron que la fenomenología es una disci-
plina filosófica y método. 

Con base en lo anterior, la investigación 
tomó como fundamento la fenomenología, 
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ya que está enfocada en conocer las viven-
cias de los profesores de las secundarias 
de la zona 020 por medio de las respues-
tas que dieron al cuestionario aplicado. De 
las entrevistas se seleccionaron palabras y 
conceptos clave para ubicarlos en las cate-
gorías emergentes, mismas que posterior-
mente se contrastaron con los documen-
tos hallados.

Una vez identificadas las categorías 
emergentes, se procedió a buscar infor-
mación que las enriqueciera, por medio 
del Google Académico utilizando como 
motores de búsqueda las palabras clave y 
se realizó una selección del material que 
podía servir para contrastar los datos ob-
tenidos. Posteriormente, y con base en la 
información se seleccionaron los códigos 
para ubicarlos en las categorías y se mar-
caron por medio de colores en las trans-
cripciones de las entrevistas, se procuró 
que los documentos seleccionados fue-
ran de los últimos cinco años. 

Con respecto a la bibliografía de docu-
mentos normativos consultada, se con-
sideraron los siguientes: Acuerdo que 
contiene las disposiciones, criterios e in-
dicadores para la realización del proceso 
de promoción a funciones directivas o de 
supervisión en educación básica para el 
ciclo escolar 2024–2025. Perfiles profe-
sionales e indicadores para el personal 
docente, técnico docente, de asesoría 
técnica pedagógica, directivo y de super-
visión escolar. Guía para la aplicación de 
los instrumentos de apreciación de co-
nocimientos y aptitudes del ciclo escolar 
2023–2024. Funciones de Dirección de 
Educación Secundaria: Asertividad y em-
patía: claves para el desarrollo del lideraz-
go escolar. Intervención formativa: Habi-
lidades directivas para la colaboración y 
la vinculación con la comunidad escolar.

Una vez codificada y categorizada la in-
formación, se sintetizaron los perfiles pro-
fesionales e indicadores para el personal 
directivo elaborando tablas para concen-
trar las respuestas al cuestionario aplicado. 
Finalmente se realizó un análisis compara-
tivo de todos los cuadros elaborados para 
poder encontrar semejanzas y diferencias 
y así poder llegar a conclusiones.

Adicionalmente, se hizo una revisión 
teórica para contrastar la teoría existente 
con la información obtenida para presen-
tar una discusión de lo hallado con lo pre-
sentado por los diferentes autores con-
sultados. Los hallazgos son los siguientes:

Según Vargas (2011, p. 27), “al favore-
cer el clima laboral se favorece el compro-
miso de los empleados dando resultados 
favorecedores para la enseñanza aprendi-
zaje de los alumnos”. Coincide con lo que 
afirman los maestros, ya que dicen que 
los motiva para un mejor desempeño, y 
por lo tanto mejores aprendizajes de los 
estudiantes.

Goleman, citado por CONAPO (2017) 
define Inteligencia Emocional como “la 
capacidad de motivarnos a nosotros mis-
mos, de perseverar a pesar de las frus-
traciones, de controlar impulsos, regular 
nuestros estados de ánimo y empatizar y 
confiar en los demás” (p. 1).  Coincide con 
lo encontrado, ya que los docentes ma-
nifestaron que los directores tienen bue-
nas relaciones humanas, lo que habla de 
autoregulación, mencionan que reciben 
apoyo del director, que habla de confian-
za en los demás.

Según Goleman (2014), citado por Pi-
nedo (2021): “el líder desempeña un pa-
pel esencial en el ámbito emocional, influ-
yendo en las emociones de los miembros 
del equipo y buscando motivarlos hacia el 
logro del propósito común” (p. 29).
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Los docentes afirman que los directo-
res inspiran y promueven un clima positi-
vo, dan consejos, confían en su personal y 
se involucran.

El modelo de las competencias emo-
cionales de Goleman (1995) citado por 
Guevara (2011), refiere que la inteligencia 
emocional permite a los individuos reco-
nocer sus propios sentimientos y la de los 
demás para motivarlos y gestionar apro-
piadamente las relaciones.

Los entrevistados dicen que los direc-
tores se relacionan efectivamente con 
docentes, alumnos, padres de familia, au-
toridades municipales y educativas. Igual 
que son muy comprensivos con los padres, 
maestros y alumnos en todos los aspectos, 
incluso en los personales. También men-
cionan que los directores los empoderan, 
motivan y confían en ellos.

Sobre la inteligencia emocional, ésta: 
“es la demostración de las buenas habi-
lidades de liderazgo directivo, que tienen 
control sobre sí mismos, están automo-
tivados, son empáticos y cuentan con 
grandes habilidades sociales. Los mejores 
líderes son aquellos que poseen un alto 
grado de inteligencia emocional” (Alar-
cón, 2017, p. 10).

Es congruente con lo hallado, ya que 
según los entrevistados, los directores 
tienen habilidades de liderazgo desarro-
lladas, lo que infiere que presentan una 
adecuada inteligencia emocional.

Los entrevistados, coincidieron que 
es importante una capacitación previa a 
quienes aspiren a acceder al puesto di-
rectivo. Esto coincide con Valiente (et al., 
2016 p. 1) que dijo que “las nuevas exi-
gencias que se plantean a la dirección de 
la escuela demandan de la especialización 
y profesionalización de los directores es-
colares”. 

Valiente (et al, 2016 p. 8) define la for-
mación especializada del director como:

Un proceso formal, intencional, conscien-
te y dirigido, como un sistema de interin-
fluencias, y como el resultado del efecto 
sistemático y coherente de un conjunto 
de actividades organizadas, encaminadas 
a la adquisición y desarrollo de los cono-
cimientos, habilidades y valores que posi-
bilitan la conformación y consolidación de 
las competencias directivas, que lo hacen 
apto para el desempeño adecuado de su 
actividad profesional de dirección.

Acorde a lo hallado, se infiere que los 
directores observados demuestran mu-
chas de las habilidades directivas mencio-
nadas por el autor.

Los docentes mencionan valores im-
portantes que debe poseer un director, 
así como su capacidad para resolver con-
flictos, concuerda con lo dicho por Ce-
peda (2023, p. 32), “la capacidad de re-
solver conflictos, ser justo, responsable, 
tolerante, empático, dinámico y asertivo, 
resaltan a la hora de ejercer un liderazgo 
profesional directivo”, lo cual es muy ne-
cesario si queremos promover el cambio 
en nuestras escuelas.

Bolívar (2010) menciona que el papel 
del director en los centros escolares es 
contribuir al incremento de los resultados 
del aprendizaje; es un factor indirecto, 
pero importante: no es él quien trabaja en 
las aulas, pero puede contribuir a cons-
truir las condiciones para que se trabaje 
bien en ellas. Esto coincide con los entre-
vistados ya que dicen que el director los 
motiva a un mejor desempeño que reper-
cute en el aprendizaje de sus alumnos.

Uribe (2007), citado por Pinedo (2021) 
dice que “los directores efectivos favo-
recen y crean un clima organizacional de 51
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apoyo a las actividades escolares; pro-
mueven objetivos comunes; incorporan 
a los docentes en la toma de decisiones, 
planifican y monitorean el trabajo peda-
gógico” (p. 1). Esto se comprueba en lo 
que dicen los docentes que les da su lu-
gar, empodera a su equipo, da consejos, 
promueven actividades académicas y fo-
mentan acuerdos y compromisos.

Se encontró que “los directores que par-
ticipan activamente en la reflexión peda-
gógica con los docentes y monitorean los 
procesos de enseñanza-aprendizaje tienen 
un impacto positivo en las condiciones de 
trabajo de los docentes y los resultados de 
aprendizaje de los estudiantes” (Vargas, 
2011, p. 30), que coincide con lo que di-
cen los profesores sobre las acciones que 
realizan los directores.

La SEP (2006, p. 25) señala que: “El li-
derazgo del director deberá ser académi-
co, organizativo- administrativo y social 
para la transformación de la comunidad 
escolar, además de contar con un dominio 
académico de los enfoques curriculares y 
estar preocupado por su continua actua-
lización y la de sus colegas, así como la 
promoción del trabajo colegiado”.

Los docentes entrevistados recalcaron 
mucho la importancia de la empatía y la 
comunicación asertiva ya que SEP (2023, 
p. 17) menciona que: “la empatía y la 
asertividad como elementos fundamen-

tales en el liderazgo que facilitan las re-
laciones interpersonales, la negociación, 
la toma de decisiones y la flexibilidad en 
las acciones que pueden ser implemen-
tadas”.

Hallazgos del estudio
Los resultados obtenidos permitieron la 
elaboración de un perfil del director de 
secundaria basado en las respuestas que 
dieron los profesores que participaron en 
el estudio para compararlo con el perfil 
profesional vigente creado por las autori-
dades educativas.

Es importante conocer el perfil del di-
rector escolar para poder potenciar su 
función a través del diseño de cursos de 
formación continua.

Grado de preparación académica del 
director. La preparación mínima es el ni-
vel de licenciatura, la ideal una maestría 
o doctorado. Los maestros entrevistados 
consideran que debe tener experiencia 
docente.

Conocimientos que debe tener un di-
rector. Éstos fueron agrupados en cuatro 
categorías para demostrar que aunque no 
se mencione la inteligencia emocional ni 
el liderazgo pedagógico en el perfil profe-
sional del director, las acciones que reali-
za durante su labor cotidiana pueden ser 
agrupadas en estos campos emergentes.

Los resultados obtenidos permitieron la elaboración de un perfil 
del director de secundaria basado en las respuestas que dieron 
los profesores que participaron en el estudio para compararlo 
con el perfil profesional vigente creado por las autoridades 
educativas.
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Tabla 1.
Los conocimientos del director agrupados en inteligencia emocional,

liderazgo pedagógico, normatividad y administración

Con respecto a lo que les agrada o desagrada de los directores con los que han tra-
bajado, las respuestas fueron las siguientes:

Tabla 2.
Las cualidades del director que agrada a los docentes agrupados

en inteligencia emocional y liderazgo pedagógico
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Cuando un director posee todas estas características se crea un agradable ambiente 
de trabajo.

Tabla 3.
Características negativas del director que desagradan a los docentes
agrupados en falta de inteligencia emocional y liderazgo pedagógico

Tabla 4.
Ambiente de trabajo que los docentes opinan deben promover

los directores agrupado en inteligencia emocional y liderazgo pedagógico

Este tipo de actitudes de los directores a la larga genera conflictos.
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Tabla 5.
Forma en que los docentes opinan que repercute el trabajo 

del director en el aprendizaje de los alumnos

Tabla 6.
Forma en que los docentes manifiestan cómo

se relaciona el director con su comunidad educativa

Sólo tres maestros opinaron que el trabajo del director no incide en el aprendizaje de 
los alumnos, básicamente porque no están frente a grupo.
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Con respecto a los valores que los di-
rectores tienen, los profesores manifesta-
ron que estos son: respeto, responsabili-
dad, tolerancia, solidaridad, congruencia, 
honestidad, confiabilidad, integridad, fir-
meza, equidad, igualdad, justicia, genero-
cidad, paciencia y humildad. 

Perfiles profesionales vigentes emitidos 
por la USICAMM
Se inició con la revisión del acuerdo que con-
tiene las disposiciones, criterios e indicadores 
para la realización del proceso de promoción 
a funciones directivas en educación básica 
para el ciclo escolar 2024–2025. En este se 
detallan los requisitos para participar en el 
proceso de promoción vertical para concur-
sar por la categoría de director de secundaria.

Requisitos
1. Tener licenciatura
2. Experiencia mínima de cuatro años 
en la categoría antecedente y nombra-
miento definitivo.
3. Acreditar, antes de la aplicación de la 
apreciación de conocimientos y aptitu-
des, el curso de habilidades para funcio-
nes directivas.

Elementos multifactoriales:
• Estudios de posgrado.
• Antigüedad.
• Experiencia y tiempo de trabajo en 
zonas de marginación, pobreza y des-
composición social.
• Reconocimiento al buen desempeño.
• Apreciación de conocimientos y apti-
tudes, en un sistema que permite identi-
ficar, a través de instrumentos objetivos, 
lo que saben y son capaces de hacer para 
favorecer el desarrollo integral y apren-
dizaje de los educandos, al ejercer fun-
ciones directivas.

La instancia responsable de la organiza-
ción de este proceso es la Unidad del Sis-
tema para la Carrera de las Maestras y los 
Maestros, mejor conocida como USICAMM.

La guía para la presentación del instru-
mento de apreciación de conocimientos y 
aptitudes para este ciclo escolar contiene 
una bibliografía sugerida de 32 documen-
tos con las direcciones electrónicas para su 
consulta.  Estos conocimientos y aptitudes 
están apegados a los perfiles profesionales 
vigentes emitidos por la USICAMM. 

El instrumento se conforma por tres 
áreas con sus correspondientes subáreas.

1. Aspectos normativos
• Principios legales para una educación 
integral.
• Criterios de la educación.
• Fines de la educación.

2. Gestión escolar
• Acciones directivas para la mejora 
educativa.
• Acompañamiento directivo a la mejora 
de las prácticas docentes.
• Capacidades profesionales.

3. Relación de la escuela con la familia, 
la comunidad y otras instituciones
• Participación de las familias en el tra-
bajo educativo de la escuela.
• Vinculación entre la escuela y la comuni-
dad para la mejora del servicio educativo.
• Vinculación entre la escuela y otras 
instituciones.
• Por lo tanto, el perfil del director es-
colar que queremos en la Nueva Es-
cuela Mexicana es el siguiente:
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Tabla 7.
Perfil del director de la Nueva Escuela Mexicana

Y los siguientes valores: justicia, democracia, equidad, confiabilidad, respeto, solida-
ridad, igualdad, honestidad e inclusión.

Hay mucha coincidencia entre lo que 
los docentes consideran que deben ser los 
conocimientos, aptitudes, habilidades y 
valores que debe poseer un director con 
los mencionados en el perfil profesional 
vigente emitido por la USICAMM. A pe-
sar de que el documento oficial habla de 
valores, éstos no están sujetos a evalua-
ción. Aspectos que aparecen en este do-

cumento como son: dispuesto a escuchar 
y comprender, motivar, ser sensible, aser-
tivo, etc., forman parte de la inteligencia 
emocional y ésta no es mencionada como 
un requisito para ser director y sí influyen 
en la forma en que el director interactúa 
con su comunidad educativa.

No se menciona de qué manera se eva-
lúa si el concursante tiene liderazgo peda- 57
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gógico para lograr que la enseñanza que se 
imparta en la escuela sea de excelencia. El 
liderazgo también es un componente de la 
inteligencia emocional.

Se considera que el liderazgo y los va-
lores son aspectos que deben ser eva-
luados en el desempeño de la función 
y por lo tanto, el aspirante a un puesto 
directivo debe ocupar interinamente esta 
función para que pueda ser evaluado en 
estos rubros.

La incorporación de la inteligencia emo-
cional entre los aspectos a evaluar del as-
pirante a una dirección debe ser conside-
rada como una competencia definida para 
desarrollar su labor con éxito.

La importancia de este estudio radica en 
redefinir un modelo de competencias del di-
rector para que cumpla con los estándares 
establecidos para desempeñar su función.

Consideraciones finales
Las consideraciones finales de este traba-
jo surgen del análisis de las experiencias 
de los docentes con los directores con los 
que han laborado y del contraste con las 
disposiciones normativas, criterios e indi-
cadores para la realización del proceso de 
promoción a funciones directivas o de su-
pervisión en educación básica.

Los conocimientos que debe tener el 
director de secundaria coinciden con las 
opiniones de los maestros y con el perfil 
elaborado por la USICAMM.

Se requiere la formación y profesiona-
lización del trabajo del director para que 

tengan una capacitación coherente con la 
función que desempeña.

Es importante conocer el perfil desea-
ble del director para poder diseñar cursos 
de capacitación a los aspirantes a ascen-
der, así como de formación continua para 
los que ya ocupan el cargo.

Aunque el perfil profesional oficial con-
sidera aspectos como la empatía, aserti-
vidad y liderazgo que no habían formado 
parte de la evaluación en el pasado, esto 
no garantiza que quienes resultan ganado-
res sean idóneos para el puesto. Lo difícil 
no es tener los conocimientos sino llevar-
los a la práctica.

Lo que les agrada a los maestros de los 
directores es que sean sensibles, empáti-
cos, se comuniquen de manera asertiva, 
resuelvan conflictos, reconozcan el traba-
jo de los maestros, enseñen con el ejem-
plo, empodere a su equipo, lo cual también 
está contemplado en el perfil elaborado 
por las autoridades educativas.

El liderazgo pedagógico que realiza el 
director repercute en el aprendizaje de los 
alumnos siempre y cuando fomente entre 
los profesores, el intercambio de estrate-
gias didácticas participativas, creativas e 
innovadoras.

El liderazgo pedagógico tiene como ob-
jetivo mejorar la calidad de la educación y 
de los aprendizajes de los alumnos.

El conjunto de habilidades, destrezas, 
actitudes y valores que debe poseer un pro-
fesional directivo para ejercer con éxito la 
gestión y liderazgo de una institución edu-
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como de formación continua para los que ya ocupan el cargo.



cativa puede agruparse esquemáticamente 
en características personales, capacidades 
organizacionales, intelectuales y valores.

No se evalúan componentes importantes 
de la inteligencia emocional como el auto-
conocimiento, autocontrol, automotivación, 
habilidades sociales, adaptabilidad, etc.

Las habilidades sociales son importan-
tes para la comunicación asertiva. Ade-
más, la importancia de una adecuada se-
lección del personal directivo garantizará 
el correcto funcionamiento de la escuela.

El director como líder debe ser capaz de 
influir, persuadir, conseguir seguidores y 
por esta razón es muy importante su inte-
ligencia emocional para lograrlos.

Un alto grado de inteligencia emocional 
permite saber lo que se siente, lo que sig-
nifican las emociones y cómo éstas pue-
den afectar a quienes nos rodean.

No se les capacita para hacer horarios 
y el grado mínimo debe ser maestría.

En futuras investigaciones será impor-
tante conocer cómo el líder maneja la in-
teligencia emocional para influir y motivar 
a su personal hacia la dirección adecuada 
para el logro de los propósitos instituciona-
les. Es importante que desarrolle la capa-
cidad para conocerse a sí mismo, autorre-
gularse, así como adquirir conocimientos y 
habilidades sociales que le permitan des-
empeñarse con éxito en su función.

Se espera que los hallazgos de este es-
tudio en el campo de la investigación edu-
cativa, contribuyan a mejorar el proceso de 
selección del personal directivo para que 
se evalúen componentes de la inteligencia 
emocional que en este momento no son 
considerados. UyL
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Revolucionario, educativo  
y breve: el teatro escolar en Yucatán 

durante la primera mitad del siglo XX
Joed Amílcar Peña Alcocer

El artículo analiza el teatro escolar en Yucatán durante la primera 
mitad del siglo XX, a partir del análisis de fuentes poco exploradas, 

como folletos y libros breves publicados por profesores identificados 
con el movimiento revolucionario. 

Introducción
Durante los primeros años del siglo XX salieron de la imprenta algunos guiones tea-
trales que abordaron levemente el descontento social que surgió durante el último 

tramo del Porfiriato. Una de estas obras fue publicada en 1907 bajo el título de La ven-
ganza de la gleba, el autor abordó la delicada situación del “pueblo bajo” y la sociedad 
pudiente, se trata de una comparación que no dejó lugar a dudas quién era quien, en el 
naciente siglo XX, en ella asomaba una incipiente conciencia sobre los oprimidos y sus 
opresores. La descripción de sus personajes es más que elocuente:

La familia de Pedreguera, el traje europeo que usa la gente acomodada de México.
El administrador, saco, chaleco y pantalón no de montar; sombrero jarano siempre, 

de fieltro y muy sobrio de galones.
El vaquero, pantalonera de cuero, vieja y sucia por el trabajo; zapatones amarillos de 

vaqueta; blusa y camisa sin almidonar; sombrero de palma usado, muy charro, no de petate.
Damián, pantalonera sin botonadura, de letón y cachiruleada; sombrero jarano, de 

fieltro gris, sin galones y con barboquejo de borla; camisa; corbata flotante; chaleco 
(desabotonado) y chaqueta de casimir burdo.

Le ts’íibo’ ku xak’altik u k’a’abetkuunsa’al balts’am ich xookil tu lu’umil 
Yucatán ichil u yáax chúumuk siglo XX, tu’ux ku k’a’abetkuunsa’al 

ba’alo’ob ma’ jach xak’alta’an, je’el bix ts’alabju’uno’ob yéetel mejen 
áanalte’ob jóok’sa’an tumeen ajkaambesajo’ob keet u tuukulo’ob yée-

tel movimiento revolucionario. 
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Loreto, rebozo; saco, con pañuelo de 
seda al cuello que sujetará en el pecho y 
le caerá en triángulo por las espaldas; ena-
guas; calzada; peinado de trenzas y con 
arracadas de plata en las orejas (Gamboa, 
1907, p. 11).

Federico Gamboa es el autor de este 
texto en el que los Pedreguera son el ar-
quetipo de “la gente acomodada de Mé-
xico”, el actuar de los integrantes de esta 
acaudalada familia detona una serie de 
conflictos, tragedias e insidias que afectan 
a los personajes situados en lo más bajo 
de la escala social. La trama se desarrolla 
alrededor del romance que sostienen una 
joven rica y un peón, un argumento ca-
racterístico de los abordajes literarios que 
se hicieron de la Revolución a lo largo del 
país. En términos generales, la narrativa 
de la La venganza de la gleba nos sitúa en 
un drama personal que no abunda en su 
construcción en elementos más profun-
dos del tejido social de su época.

Con el avance del siglo, el teatro se vol-
vió más crítico, las expresiones de dramas 
particulares se volvieron el pretexto per-
fecto para la representación del gran dra-
ma social. La caída del régimen Porfiriano, 
el ascenso de Francisco I. Madero, el gol-
pe militar de Victoriano Huerta, la cruzada 
constitucionalista de Venustiano Carranza, 
la presidencia de Álvaro Obregón y el en-
cumbramiento del grupo de Plutarco Elías 
Calles fueron el marco político de cientos 
de dramas que afectaron a la población de 
todo México, de esta multitud de historias 
y vivencias se alimentó la literatura en to-
das sus expresiones, ayudando a construir 
el perfil de la cultura nacional del siglo XX.

Una vez que el conflicto armado vino 
a la baja y se consiguió la estabilidad na-
cional, los hombres en el poder apostaron 

todo por ofertar una nueva cultura y edu-
cación nacional, de base revolucionaria y 
popular. Aun después de los gobiernos de 
Salvador Alvarado (1915-1917) y de Fe-
lipe Carrillo Puerto (1922-1923), el pro-
yecto de construcción de la cultura revo-
lucionaria prosiguió.

En ese contexto, el magisterio yucateco 
desarrolló estrategias pedagógicas y didácti-
cas para inculcar a su alumnado las premisas 
básicas de la naciente sociedad revolucio-
naria y posrevolucionaria. El teatro escolar 
se fue posicionando como una herramienta 
para la docencia y la difusión del pensamien-
to social acorde a los valores de transfor-
mación social de la primera década del siglo 
XX. En ese sentido, este ensayo tiene como 
principal intención visibilizar el uso educati-
vo del teatro en un periodo histórico concre-
to, delineando sus características distintivas 
y ofreciendo un panorama general de los 
contenidos formativos que, a través de ellos, 
se ofrecían al alumnado.

El rescate de esta práctica docente, a 
casi un siglo de su auge, obedece no sólo a 
la reconstrucción histórica de la educación 
en nuestro estado, más allá de eso, busca 
ser base de un ejercicio crítico y reflexivo 
sobre prácticas educativas en momentos 
de cambio y transformación social, permi-
tiendo vislumbrar posibilidades de accio-
nes docentes que, al día de hoy, con sus 
respectivos ajustes, pueden ayudar a con-
solidar la identidad del magisterio regional 
y reconocer tradiciones pedagógicas loca-
les en el marco de las reformas propuestas 
por la Nueva Escuela Mexicana.1

1 La NEM reconoce como uno de sus principios 
articuladores el “Fomento de la identidad con Mé-
xico” (SEP, S/F, p. [4], lo cual, en nuestra opinión, 
implica también el reconocimiento de prácticas y 
tradiciones profesionales que se han desarrollado 
en el territorio mexicano a lo largo de su historia.
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Sirva este texto en los dos sentidos 
propuestos: 1) un primer paso en la re-
construcción histórica de una estrategia 
educativa de los maestros yucatecos de 
las primeras décadas del siglo XX, y 2) un 
aporte al rescate de las tradiciones magis-
teriales de Yucatán.

El teatro de Yucatán durante
la Revolución
Felipe Carrillo Puerto abanderó una re-
volución socialista que intentó por todos 
los medios posibles brindar mayor acceso 
a la educación y al disfrute cultural, den-
tro de este último rubro dedicó un notable 
esfuerzo para crear espacios idóneos que 
fueran canales de disfrute de las artes. Las 
Ligas de Resistencia fueron, además de 
un brazo político del Partido Socialista del 
Sureste (PSS), las unidades básicas para la 
propagación de educación y cultura.

Felipe Carrillo construyó el “Teatro So-
cial” para los miembros del PSS, pronto 
se volvió escenario de conferencias y en-
cuentros de cultura socialista. En el día de 
su inauguración el gobernador pronunció 
un elocuente discurso, mencionó que:

Hacía muchísimo tiempo que venía laboran-
do para la construcción de un Teatro, a efecto 
de que todos los compañeros que pertene-
cen al Partido Socialista del Sureste, vengan a 
él para divertirse y procurar un rato de ame-
nidad a su vida, después de las labores arduas 
que tienen que desarrollar durante el día.

Para la Liga Central de Resistencia, es 
de grandísima trascendencia esta noche, 
porque venimos a inaugurar un Teatro he-
cho por el H. Ayuntamiento de Mérida, 
por compañeros nuestros, así como un es-
tanque que está a la disposición de todos 
ustedes para que unos vayan a él a ejerci-
tarse en la natación y otros vengan aquí a 
aumentar sus conocimientos.

Queda, pues, en el nombre del proleta-
riado, inaugurado el Teatro de la Liga, que 
será sin duda, la mejor escuela para los 
triunfos del socialismo (Bolio, 1923, p. 5).

Por aquellos días el teatro formaba 
parte de las diversiones populares, las 
compañías locales incluían en sus itinera-
rios visitas a las poblaciones del interior 
de Yucatán. A través de los recorridos por 
ciudades, villas y pueblos yucatecos, los 
artistas yucatecos dieron forma a los per-
sonajes del llamado teatro regional yu-
cateco. Alejandro Cervera Andrade narra 
con soltura y elocuencia el paulatino sur-
gimiento del teatro regional, por ello me 
permito citar su obra en extenso:

No es menos digna de elogio la labor de 
nuestros modestos artistas yucatecos, la-
bor meritoria, pues no sólo interpretaron 
a conciencia, sino que supieron crear tipos 
regionales.

Con nuestro teatro surgieron también ar-
tistas nuevos: Carmelita Flores, Andrés Ur-
celay, Mario Ceballos, Ernesto Arceo, Alfre-
do Sánchez, Daniel Herrera. El mismo Pepe 
Talavera no llevaba mucho tiempo de estar 
sobre las tablas cuando nació el género re-
gional. Al hablar de nuestros intérpretes no 
vamos a referirnos a todos, pues sería largo 
y cansado, pero sí debemos decir algo de los 
que dieron más realce a sus personajes.

Pepe Talavera fue el creador del viejo 
uinic2 el hombre del campo, representa-
tivo de la raza, con sus cualidades de ig-
norante, malicioso, desconfiado, pero sin-
cero, de cuyas respuestas viene a resultar 
muchas veces el chiste natural que no es 
más que el resultado de su doble cualidad 
de ignorancia y sinceridad. Aún parécenos 
ver la escuálida y trigueña figura de Talave-

2 En español hombre. Usualmente se usa para refe-
rirse a personas con rasgos físicos que denotan su 
ascendencia maya. 63
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ra representando al uinic, con sus pantalo-
nes enrollados hasta las corvas, su camisa 
cruda, su sombrero de huano3 de ala an-
cha, apoyado en su xolté, dialogando con 
la xnuc (en español mujer joven). ¿Quién al 
verlo podría dudar de que ahí, sobre el ta-
blado estaba el auténtico uinic, encorvado 
por la costumbre de cargar el mecapal4 y 
más aún por la ancestral herencia de llevar 
a cuestas la cruz de su miseria? Y si algu-
na duda había, se disipaba al oírle pronun-
ciar: bey ualé, la frase enigmática. ¿Apro-
bación? ¿Escepticismo? ¿Desconfianza? 
¿Afirmación? Solo Dios lo sabe; y el indio 
también. ¡Tantos desengaños ha sufrido! 
Del único que no desconfía es de su perro. 
Descendiente de mastín, el malix-pek (pe-
rro mestizo). Es su inseparable compañero 
en el hogar, en la milpa y en los soleados 
caminos. De ahí que muchas veces, cuan-
do la oportunidad se presentaba, Talavera 
salía a escena acompañado del malix.

Héctor Herrera fue el creador de otro 
tipo popular, el mestizo de la ciudad, que 
sin renunciar al traje regional trata de apa-
rentar mejor condición social calzando al-
pargatas de lujo, camiseta de punto, blan-
ca y fina, y calzones también blancos pero 
largos, anchos y bien almidonados. Es el 
que de pequeño fue traído a la casa de los 
señores y ha crecido junto con los “niños”, 
ha convivido con ellos y por eso los trata 
de igual a igual. Otra de las creaciones de 
Herrera ha sido el de tatich (hombre rico), 
el que no necesita ser alcalde para mandar 
en el pueblo.

Bertila Sosa, fue la creadora de la xnuc, 
la vieja compañera, abnegada y sufrida, 
doblada por el trabajo y los pesares, la 
que después de haber parido veinte hi-
jos, sólo ha logrado dos xíipales (niños) y 
una xchupal (niñas), crecidos a pan y chile, 

3 Planta similar a una palmera, sus hojas crecen en 
forma de abanico.
4 Instrumento para cargar leña. Similar a una correa 
de dos extremos, en uno se coloca la madera y el 
otro se acomoda en la frente.

pero educados cristianamente. Es la xnuc 
callada, pensativa, bondadosa, que a pesar 
de su resignación cristiana deja a veces 
escapar alguna imprecación como protes-
ta contra la vida tan injusta y tan desigual, 
imprecación rubricada con un “Dios me lo 
perdone”, que es la expresión de su inme-
diato arrepentimiento.

Carmelita Flores fue la creadora de la 
xchupalita candorosa, alegre, un poco bo-
balicona, supersticiosa, trabajadora. Esta 
artista fue una de las mejores bailadoras 
de jarana en nuestros escenarios (Cervera, 
1947, p. 68-60).

Los tipos regionales resultaron ser es-
tereotipos de la población del campo y la 
ciudad, de los locales y los que venían de 
fuera.5 Se trataba de un teatro de carácter 
cómico, con cierto cariz reflexivo, pero que 
la mayoría de las ocasiones resulta una bur-
la, unas veces refinada y otras no, de la con-
dición política, social y cultural de Yucatán.

5 Cervera Andrade abunda en más actores y los tipos 
que crearon: “Luisa Torregrosa, una de las mejores 
tiples del género regional, creó el tipo de comadre 
del pueblo en sus papeles de característica, tipo muy 
distinto del creado por Lucrecia Borges. Armando Ca-
mejo, barítono y primer actor en todos los géneros, 
pues trabajó en comedia y zarzuela española, tenía 
facilidad para hacer papeles dramáticos y papeles có-
micos: su creación máxima fue la del “turco” y en ella 
no ha habido quien lo supere. Mario Ceballos, galán 
joven y tenor cómico, creó el tipo de galán de pueblo; 
dotado de gran habilidad para imitar personajes se 
distinguió por sus caracterizaciones de tipos popula-
res, callejeros y señores de la política. Andrés Urcelay 
creó otro tipo; el del muchacho díscolo, el buscaplei-
tos; y el policía que muchas veces hizo, fue siempre 
el policía malcriado, ignorante y autoritario. Armando 
Camejo se distinguió imitando al negro Miguel; tan 
bien caracterizado que el público creyó que quien es-
taba en el escenario era Miguel en persona. Este era 
un vendedor ambulante que se hizo popular no tanto 
por la calidad de sus sorbetes como por su pregón 
callejero que fue motivo musical de un danzón del 
maestro Gil Cáceres, en la obrita “Los Candidatos” 
(Cervera, 1947, p. 60).64
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Durante este periodo el profesorado 
mexicano se afianzó como un grupo pro-
fesional e intelectual, la práctica docente 
entró en un vertiginoso cambio en el que 
la libertad de las ideas fue el paradigma 
central. Esta nueva orientación fue propi-
cia para la integración de nuevas prácticas 
educativas y culturales que coadyuvaran 
con la liberación de la sociedad, a toda 
costa se debía buscar la emancipación del 
espíritu y así conseguir la emancipación 
del cuerpo. La educación, las artes plásti-
cas y la literatura harían a México verda-
deramente libre. Narrativa y poesía, pin-
tura y escultura, todas fueron tiñéndose 
de los colores de la Revolución, y el teatro 
no fue la excepción.

Teatro escolar y educación
en Yucatán durante la Revolución
No contamos con un amplio repertorio 
de estudios sobre el teatro escolar en Yu-
catán, se trata de una de las expresiones 
artísticas menos documentada y valorada. 
Podemos atribuir esta situación a su pro-
pia naturaleza, eran obras escenificadas 
en las escuelas urbanas o rurales, su públi-
co principal era la comunidad escolar, sus 
libretos tenían intenciones pedagógicas y 
no artísticas, sus autores eran docentes 
que pocas veces formaban parte de los 
círculos intelectuales más importantes de 
la región y, al no formar parte del ambien-
te teatral profesional, las escenificaciones 
dejaban pocos registros documentales.

A pesar de ello algunos autores de tea-
tro escolar fueron importantes persona-
jes de la escena docente de Yucatán, uno 
de ellos fue Aristeo Vázquez Delgado,6  
6 Prolífico autor de vocación innovadora, creador del 
Método ideo-visual, global o natural para la ense-
ñanza de la lectura y la escritura. El libro no pudo ser 
impreso, solo fue conocido por un pequeño círculo 
de profesores y profesoras.

autor de dos interesantes obras de teatro 
escolar. La primera de ellas fue el sainete 
infantil La caperucita roja (1928), se trata 
de una obra breve que no supera las 15 
hojas de extensión y que es una primera 
aproximación a las intenciones educati-
vas de sus obras futuras.

En 1935 publicó sus Dramatizaciones 
escolares, obra que tiene todas las ca-
racterísticas del teatro escolar yucateco: 
brevedad, educación, instrucción y Revo-
lución. Fiel a los ideales de un profesorado 
pujante en la escena de la pos-revolución, 
en las primeras páginas declara que su 
obra era su “contingente en la renovación 
escolar” (Vázquez, 1935). Este “contingen-
te” de composiciones dramáticas constaba 
de doce guiones breves repartidos en 33 
páginas, en promedio cada libreto ocupa-
ba poco más de dos páginas y media.

Aristeo Vázquez Delgado (1888-1958). 
Fuente: https://estamosaqui.mx/ 
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El libro abre con “El Ratón y el Gato”, 
texto compuesto por 11 intervenciones 
de los personajes, cuyo mensaje central 
era alertar a los niños sobre el peligro de 
la desobediencia. Para cumplir su fin ins-
tructivo, el personaje del ratón represen-
taba al hijo descarriado que no escuchó 
la advertencia materna, mientras que el 
gato personificaba el peligro y las conse-
cuencias de omitir el consejo de los ma-
yores. Este texto cerraba con un diálogo 
del gato:

Aprecio harás de mis dientes…/este casti-
go es muy justo, /pues siempre mueren de 
susto /los hijos desobedientes, /es inútil 
que tu llores, /tu súplica será vana /pues 
nunca te dio la gana /de escuchar a tus 
mayores (Vázquez, 1935, p. 6.).

Un final trágico, consecuencia de la im-
prudencia, pero, sobre todo, del desoír la 
voz de autoridad del adulto. Estos textos 
de simple composición y que poco aspira-
ban a ingresar al canon literario estaban 
pensados para su representación al aire 
libre, de tal modo que los niños o los pro-
fesores encarnarían los papeles señalados 
y “vivirían” en carne propia la enseñanza 
que se pretendía inculcar. Otra de las fun-
ciones de estos breves guiones de teatro 
era la instrucción patriótica, la enseñanza 
de una historia nacional de grandes pró-
ceres que moviera a los estudiantes a se-
guir sus ejemplos y honrar su memoria.

“¡21 de marzo!” es otra pieza que nos 
ofrece Dramatizaciones escolares, en ella 
los niños Luis y Pedro hacen reflexionar 
sobre la importancia de honrar las efemé-
rides patrias y no malgastarlas en el ocio. 
La trama es sencilla, Pedro deseaba lazar 
becerros en el paraje de su tío, Luis lo in-
vita a informarse del motivo por el cual no 
hay clases el 21 de marzo de cada año y 

hacer lo que todo niño mexicano debería 
hacer: 

LUIS.– Espera. D. Benito Juárez fue un 
gran hombre, porque hizo muchas cosas 
buenas en bien de nuestra patria, según 
nos conversó la profesora. Y entre tantas 
cosas buenas, hizo unas leyes tan justas 
que son las que se obedecen hasta hoy por 
los mexicanos; estas leyes se llaman: Leyes 
de Reforma. Y al morir este señor tan bue-
no, se le conoció con el nombre de: “Bene-
mérito de las Américas”.

PEDRO.– Oye tu, ya me has convenci-
do y me avergüenzo de no haber oído las 
explicaciones de nuestra profesora, pero 
te prometo que en adelante seré otro. Hoy 
voy a lanzar por última vez y a despedirme 
del corralito y de mis becerros para dedi-
carme con más amor a mis libros (Vázquez, 
1935, p. 8.).

Estas breves lecciones de nacionalismo se 
inscriben dentro de los procesos de renova-
ción educativa, son ejemplos de la lucha entre 
la escuela antigua y la escuela nueva, entre el 
pasado porfiriano y el presente revoluciona-
rio. No es equivocado conceptualizar que las 
Dramatizaciones escolares de Vázquez Del-
gado fueron pensadas como parte de esta 
nueva oferta educativa, ya que directamente 
uno de sus textos aborda este diálogo entre 
la escuela antigua y la escuela moderna:

E.A.– ¡Qué barbaridad! ¡Qué nerviosa estoy! 
Estos incidentes se repiten a diario y yo sin re-
plicar; ¡qué atrocidad! Si yo tuviera otra mane-
ra de ganarme el sustento, sepultaría a veinte 
metros bajo la tierra mis flamantes títulos!

E.M.– Cálmese señorita y no se exprese 
de esa manera.

E.A.– Sí, ya lo creo, tú también comul-
gas con esas ideas nuevas ¡tan absurdas!

E.M.– Pero dígame señorita ¿a qué vie-
nen esas rabietas? Está usted viviendo 66
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nuestro siglo y debe sujetarse a sus exi-
gencias, de lo contrario, irá usted al fraca-
so y acabará por echar en poco tiempo la 
última cana.

E.A.– ¿Cómo? ¿De esas tenemos? No 
faltaba más que una chiquilla que hoy pisa 
los umbrales de la vida quiera venir a acon-
sejarme. Sepa usted señorita moderna, 
que mi fama ha sabido volar; por mí se han 
hecho grandes millares de hombres, por mi 
desfilan grandes paladines y mujeres que 
gracias a mí supieron cultivar su inteligen-
cia. Algunos infelices me tachan de dema-
siada enérgica, pero llegará un día en que 
reluzca de nuevo, pues se convencerán 
que soy la más efectiva, la más aceptable…

E.M.– ¡Ja, ja, ja! ¡Silencio, señorita! No 
se ridiculice de esa manera; mire, yo no 
trato de aconsejarla, pero le repito que es 
absurdo todo lo que dice. Esas glorias de 
que usted hace alarde, no son suyas; está 
usted en un error muy grande.

E.A.– No se atreva a repetírmelo, por-
que le aplicaré su merecido.

E.M.– No dudo que se atreva; pero si 
usted es de la época fatídica del reacciona-
rismo y tiene su código muy propio, yo en 
cambio soy revolucionaria y no tengo más 
aspiración que limpiar el polvo y los abro-
jos de nuestro camino ¿entiende? ¿Hasta 
cuándo llenaremos nuestra aspiración y 
nuestros ideales si usted se interpone en 
nuestro paso?

 E.A.– ¡Jesús nos ampare, Dios nos libre 
de estos genios del mal, estos Luciferes 
que con sus caritas de ángel quieren per-
vertir a la humanidad implantando ideas 
nuevas haciendo creer que… la educación 
y la instrucción se dan entre jarabe! ¡No 
señorita! ¡Eso no! ¡Es mentira! Usted fra-
casará en sus doctrinas revolucionarias y 
perversas, yo en cambio, triunfaré y me er-
guiré de nuevo y en mi bandera se leerá de 
nuevo: ¡La letra con sangre entra...!

E.M.– Si el número de sus glorias fue 
fabuloso como dice, en cambio el número 

de sus derrotas en incalculable y yo, la mo-
derna como usted me llama, si no he obte-
nido hasta hoy muchos triunfos es debido 
a usted que con su enflaquecida mano pre-
tende flagelar y arrastrar  nuestros ideales. 
[…] es hora ya de que reflexione y deje el 
paso franco a la innovación escolar, esa 
que muy pronto se alzará triunfante sobre 
un pedestal levantado entre los escombros 
de su viejo reinado ¿entiende?

E.A.– Sus palabras me causan escalofrío 
y siento congelárseme las venas…

E.M.– Es natural amiga, es el invierno 
de su vida (Vázquez, 1935, p. 19-20).

El diálogo anterior tiene una clara orien-
tación ideológica, misma que llevó al ma-
gisterio yucateco a dirigir sus esfuerzos de 
enseñanza a la apreciación de la historia, la 
cultura y el patrimonio regional. “Nicte-ha” 
(Vázquez, 1935, p. 11-13) es el nombre de 
la obra que tiene como personajes a Tkoox 
(cenote de Chichén Itzá), Sahunkat (ceno-
te de Homún) y Sahitza (cenote de Tecoh). 
Como material educativo la obra hace uso 
de referencias que pertenecen al territorio 
habitado por los niños y niñas, la mención 
de los cenotes es una referencia geográfi-
ca para los niños, un punto inicial para va-
lorar su entorno natural.

Otro ejemplo es el guión de “Mukui-
ché-Xcalakhá” (Vázquez, 1935, pp. 14-16) 
que presenta un diálogo entre el cenote 
Mukuiché, de la hacienda del mismo nom-
bre, y del cenote Xcalakhá de Cuzamá. El 
cenote de Cuzamá se entristeció porque 
una pareja llegó de visita y, para su sor-
presa, la integrante femenina no quedó 
sorprendida al verlo, lo calificó como un 
charco de agua para nada comparable 
con los grandes ríos. El cenote Mukuiché 
al notar la tristeza de su amigo se apresu-
ró a animarlo argumentando que a pesar 
de que los ríos de otros lugares corren in- 67
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trépidos cuando crecen siembran desola-
ción, no así los cenotes de Yucatán.

Otros autores de teatro escolar escribie-
ron guiones más complejos y de posturas 
ideológicas más concretas, tal fue el caso 
de las obras teatrales escolares de Anselmo 
Castillo Ojeda. El repertorio de teatro esco-
lar de Castillo Ojeda constaba de por lo me-
nos nueve obras, cada una de ellas dirigida 
a atender una cuestión de importancia so-
cial: Rosita no mientas (contra la mentira), 
Los apuros de Juanito (estimula el ahorro), 
Seguid adelante (homenaje al maestro), A 
las siete en punto (festividades de año nue-

vo), Perdónalos, señor (por el día del ár-
bol), Tomás y Tobías (en pro de la escuela 
socialista), Paciencia, Pancha (contra el 
alcoholismo), Gracias, tía Luz (homenaje 
al niño) y El mejor regalo (homenaje a las 
madres). Todas estas obras, o la mayoría 
de ellas, fueron publicadas en el Distrito 
Federal con el patrocinio de comercios 
yucatecos.

Los apuros de Juanito era una pues-
ta en escena que abordaba el problema 
del despilfarro de dinero, tratando de 
inculcar a los niños la importancia del 
ahorro. El argumento gira en torno a la 
dificultad que tuvo Juanito para devol-
ver un tostón a Perico Pinto de la Pata, 
hijo del carnicero, el joven deudor deja 
de lado sus deberes e inicia una cruzada 
para conseguir dinero y saldar su deu-
da (Castillo, 1939a, p. 6-8). Teresita, la 
hermana menor del niño en problemas, 
poseía 25 pesos de ahorro y se convir-
tió en el recurso económico ideal:

JUANITO.– ¿Y los veinticinco pesos cin-
cuenta centavos, mujer?

TERESITA.– Ya no los tengo.
JUANITO.– ¿Qué ya no les tienes?... ¿Te 

estás burlando de mi?
TERESITA.– Fíjate bien en esto que te 

digo. Papá me tomó esa cantidad para de-
positarla en un Banco.

JUANITO.– (Con ironía) A poco piensas 
pagar la deuda petrolera.

TERESITA.– Lo que quiere papá es que 
cuando yo sea grande, tenga suficiente para 
comprarme una casa (Castillo, 1939a, pp. 9-10).

La intervención de la abuela en la dis-
cusión de los hermanos llevó a Juanito al 
convencimiento del beneficio del ahorro, 
no para pagar la deuda petrolera, sino 
para tener una “base para la felicidad fu-
tura” (Castillo, 1939a, p. 13). 

Las obras de Castillo Ojeda tienen un alto componente 
moralizador, retratando el ideal de formación de las in-
fancias en la primera mitad del siglo XX.
Fuente: Biblioteca Yucatanense.
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Además del despilfarro, el alcoholismo 
era otros de los grandes males sociales 
del siglo. En la década de 1930 fueron 
comunes las sociedades de temperancia, 
los trabajos de Castillo Ojeda atendieron 
esta problemática a través de Paciencia, 
Pancha, una obra que solo requería de 
tres participantes y que se ambientaba 
en la Ciudad de México con la presencia 
de personajes populares como Pancha, la 
vendedora de frutas o Lupita, una joven 
obrera que tenían, en Matías el borra-
cho de la historia, a quien sacar del vicio. 
(Castillo, 1939b).

Las obras de Castillo Ojeda reconocían 
al teatro como una herramienta peda-
gógica ideal para el mejoramiento social 
en los términos de la Revolución, la pre-
sencia de obreros, vendedores de frutas 
o niños de ciudad es una muestra de las 
clases desprotegidas que fueron cobija-
das por la Revolución, eran además los 
personajes centrales de los procesos de 
regeneración y renovación del país. Re-
conocía bien este profesor las limitantes 
literarias de su trabajo, al mismo tiempo 
que señalaba que del teatro escolar poco 
se ocupan los dramaturgos en forma:

No tengo la protección de que mi modes-
ta labor pueda llenar un vacío en la obra 
educacional, ni mucho menos; pero sí es-
pero que mis pequeñas obritas puedan ser 
utilizables ya que los autorizados no se 
ocupan de escribir Teatro Escolar (Castillo, 
1939a, s/p).

Del mismo modo que Aristeo Vázquez 
Delgado y Anselmo Castillo Ojeda, hubo 
otros profesores y profesoras que fomen-
taron el teatro en sus aulas, pero no fue el 
único género literario que cultivaron. Un 
caso notable de esta dedicación a la litera-
tura es el profesor Prudencio Patrón Peni-

che, espiteño poseedor de una considerable 
producción literaria compuesta por novelas 
cortas y breves composiciones teatrales de 
acento cómico.

Uno de los textos más peculiares de 
Prudencio Patrón es un conjunto de pe-
queños guiones teatrales reunidos bajo el 
título de Boceto de comedia social (1947), 
al abrir la obra el autor advierte que:

En el presente volumen, hemos incluido al-
gunos “BOCETOS DE COMEDIA” publica-
dos en diversas épocas y en distintos sitios, 
y otros inéditos. Ninguno, aunque los lecto-
res no lo crean, va enderezado contra per-
sona o país determinado. Por consiguien-
te, SI ALGUIEN ENCUENTRA PARECIDO 
CON PERSONAJES, OFICINAS O TIEM-
POS POR EL CONOCIDOS, SEPA QUE ES 
POR MERA COINCIDENCIA”.

Con estas palabras previas, empezamos 
nuestras “ficciones” que encomendamos 
a la benevolencia de los lectores (Patrón, 
1947, s/p).”

En uno de sus bocetos cómicos, titulado 
“Maestra de carrera”, se presenta el caso de 
una maestra que recibe airados reclamos 
de una madre de familia, llegando incluso 
a los golpes, esta maestra “señorita en lo 
oficial” se ve inmersa en una serie de enga-
ños y amoríos que terminan por cobrarle 
un alto costo. Del hilo narrativo se dedu-
ce que la maestra cometió adulterio con el 
padre de un estudiante, de ahí la trifulca 
con una madre de familia, el abandono de 
sus responsabilidades y la desatención a 
su propia familia. La breve pieza consta de 
tres cortas escenas, al final se nos presen-
tan las consecuencias de sus actos:

Un hogar maltrecho, el de la madre de fami-
lia que se menciona en la primera escena. 
Otro hogar abandonado, el de los ancianos 

69
   

  U
tO

pí
a

 y
 l

et
ra

s 



de la última escena. Un tercer hogar im-
provisado en sórdido hotelucho, calentado 
por la bella maestrita. Entre bastidores, sin 
salir a escena, varios funcionarios que se 
hacen de la “vista gorda” porque son ínti-
mos de la protagonista. Un grupo escolar 
abandonado por “hondos cuidados” que la 
maestra tiene en su casa. Varios proyectos 
para quitar su empleo a varias maestras 
casadas muy honorables, por el único deli-
to de ser casadas. El honor del magisterio 
sirviendo de alfombra por la conducta de 
una maestra (Patrón, 1947, p. 17-18).

Los bocetos de Prudencio Patrón se 
salían del formato del teatro escolar, eran 

un teatro social de denuncia dirigido a los 
adultos que buscaba la reflexión y crítica 
social. Cada uno de los temas era polémi-
co e irreverente, una crítica directa al sis-
tema burocrático de la educación estatal. 
Algunos de los textos eran sumamente 
explícitos, ese es el caso del texto titu-
lado “Como lo hacen algunas mujeres”, el 
cual reproduzco en su totalidad:

Jefe. (Aparece angolfado en un montón 
de papeles. Segundos más tarde, tocan le-
vemente en la puerta unos nudillos clara-
mente femeninos).- ¡Pase!

María.– ¿Mandaba algo?... (Tímidamente).

Bocetos de comedia social es una de las obras 
literarias más críticas de Prudencio Patrón, 
con un estilo cómico retrató una diversidad 
de problemas vistos en su contexto. 
Fuente: Colección particular.
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Jefe.– Camaradita, yo sé que pierde el 
tiempo en pláticas y en asuntos ajenos al 
trabajo oficial, y esto no puede seguir ade-
lante!... (Con imperio).

María. (Palidece al oír estas palabras del 
Jefe, porque vislumbra el peligro del cese).

Jefe. (La mira con interés; guiña un ojo 
maliciosamente; de sus labios escapa una 
leve sonrisa).

María. (Recobra la serenidad. Sonríe co-
quetamente).

Jefe.– Sin embargo, podemos ser bue-
nos amigos…

María.– Me hace un honor…
Jefe.– Si usted es buena conmigo…
María.– Usted dirá…
Jefe.– Quiero que me espere al termi-

nar los trabajos.
María.– ¿Para qué?
Jefe.– (Dando mucho énfasis en sus 

palabras). Construiremos un sindicato del 
amor.

María.– (Ríe maliciosamente)– ¿Y qué?
Jefe.– emplazaremos a la patrona para 

que nos conceda la representación legal.
María.– ¿Y, si no acepta?
Jefe.– Iremos a la huelga. Entre tanto, 

estaremos en sesión permanente en nues-
tras oficinas del Hotel X.

María.– (Resueltamente. Ve asegurado 
su empleo y algunas distinciones más).– 
¡Acepto, camarada! ¡Y hasta a cada rato!

Jefe.– (Muy contento) ¡Hasta pronto, 
encantadora “plusvalía” que ha pasado a 
las cajas de mi corazón.

María. (Sale regando polvos de oro con 
sus andares. La oficina queda impregnada 
de perfumes).

TELON LENTO (Patrón, 1947, pp. 65-66)

Con bocetos similares aborda la crítica de 
funcionarios públicos, del sistema educativo 
y de la sociedad. Es una obra que en su bre-
vedad contiene una crítica ácida y directa al 
sistema político, educativo, cultural y social 
de México en las medianías del siglo XX.

Incluso la labor narrativa de Pruden-
cio Patrón Peniche tuvo un ligamen con 
la producción teatral, tal es el caso de su 
novela corta Redención (1962) que tuvo 
como primer antecedente el Argumento 
de Cahil Kay (1935), una zarzuela de ten-
dencia revolucionaria. Tanto el argumen-
to teatral como la novela, que fue el pro-
ducto final, muestran de manera clara y 
precisa la concepción que los profesores 
revolucionarios tenían del antiguo régi-
men porfiriano.

La trama de la zarzuela y la novela tie-
ne como eje central para su desarrollo la 
amistad entre el joven hijo de un hacenda-
do y una niña indígena, quienes termina-
ron separados por la maldad del padre del 
primero. El discurso sobre las cualidades 

La primera versión de la novela corta Redención, 
de Prudencio Patrón Peniche, fue una zarzuela. El 
teatro escolar, en algún sentido, fue de espacio de 
experimentación creativa y puente entre diversos 
géneros literarios. Fuente: Biblioteca Yucatanense.
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emancipadoras de la educación fue una 
constante en las décadas subsiguientes a 
1910, la niña que fue separada de su ami-
go por la maldad del hacendado años des-
pués regresa a la hacienda ya redimida por 
la Revolución como maestra de escuela ru-
ral. El autor de Redención pone en labios 
de la profesora un elocuente discurso so-
bre la educación revolucionaria:

Ustedes habrán escuchado hablar de la 
revolución: En principio, una revolución 
es un cambio de principios, de reglas de 
coexistencia de pueblos, de modo siempre 
brusco y demoledor. Por lo general, cuan-
do un gobierno es injusto, es despótico, y 
no atiende a las necesidades primordiales 
de sus gobernados, y burla sus derechos 
naturales, como el de la libertad física y 
la libertad de expresión y de vivir como 
más le acomode, el pueblo se amotina, 
casi siempre con las armas en la mano, y 
se hace respetar. En cambio, si el mejora-
miento social se realiza gradual y pacífica-
mente, se dice que ocurre una evolución. 
Es decir, la revolución es una evolución 
con una erre antes, fonema particular de 
guerra, de derrumbe, de arrojo, de ruido…

Sí, y la Revolución en nuestra patria ha 
triunfado y se ha constituido en gobierno, 
en gobierno revolucionario. Por eso inves-
tiga y estudia las necesidades de las gen-
tes, en particular las de escasos recursos 
como ustedes, para resolverlas o ayudar a 
resolverlas.

Se ha enterado, por ejemplo, no preci-
samente enterado porque fue uno de los 

motivos de la Revolución, del estado pe-
noso del campesino maya, víctima siempre 
de la explotación de los capitalistas; mate-
ria de extorsiones y de vejaciones de los 
“amos” (esa palabra es en sí negación de 
derechos, símbolo de esclavitud) y acude 
diligente y eficaz a resolver en primer lugar 
el problema del trabajo.

Y como la causa fundamental de la es-
clavitud es la ignorancia en que intencio-
nalmente los han tenido esos “amos”, ha 
ordenado la creación de escuelas rurales 
en todas las haciendas. Así es como he ve-
nido aquí, en esta finca que, como las demás 
de nuestro estado, o casi todas las demás, 
ha sido, en realidad, una cueva de ladrones 
y bandidos (Prudencio, 1962, p. 102).

La práctica literaria de los profesores 
yucatecos de la primera mitad del siglo 
XX está íntimamente emparentada con la 
efervescencia posterior a la Revolución, 
misma que brindaba un marco ideal para 
la búsqueda de nuevos horizontes socia-
les a través de la educación, en este pro-
ceso el teatro escolar jugó un papel de 
suma importancia.

A modo de conclusión
El teatro escolar yucateco fue un espacio 
para la reproducción de los valores educati-
vos de la Revolución, se trató también de una 
experimentación e innovación de los profe-
sores de las primeras décadas del siglo XX.

Se pasó de un teatro de orientación in-
fantil a un teatro de denuncia, esto con-

El discurso sobre las cualidades emancipadoras de la educación 
fue una constante en las décadas subsiguientes a 1910, , la niña 
que fue separada de su amigo por la maldad del hacendado años 
después regresa a la hacienda ya redimida por la Revolución como 
maestra de escuela rural.
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forme se llegaba a mitad de siglo. Confor-
me se fue extinguiendo y suprimieron de 
los planes de estudio el proyecto socialis-
ta, el teatro en las escuelas dejó de abor-
dar temas como el alcoholismo, el ahorro 
o la consabida lucha entre los remanentes 
del antiguo régimen y el nuevo orden re-
volucionario.

No se trató de una oferta teatral con fi-
nes de lucro, no se necesitaba el montaje 
de grandes escenarios o la participación 
de actores profesionales. De manera muy 
somera podemos mencionar que las ca-
racterísticas fundamentales de este tea-
tro son:

• La brevedad de los actos y reducido 
número de personajes. Dada su función pe-
dagógica las obras pocas veces constaban 
de más de un acto, en el que se concentra-
ba el mensaje moralizante o educativo. Los 
personajes generalmente representaban 
tipos sociales de la época: campesinos o 
vendedores de productos agrícolas, obre-
ros y trabajadores manuales, conforme se 
acercaba la década de 1950 fue más co-
mún la presencia de personajes identifica-
bles con las clases medias.

• Contenido moralizante de inclinación 
revolucionaria. El teatro escolar de la pri-
mera década del siglo XX fue pensado en 
los términos de la Revolución, por ello no 
es de extrañar que la lucha contra el alco-
holismo, la vagancia y la inmoralidad fue-
ra abordada en estas representaciones. 
La condición emancipadora y libertadora 

de la educación permeó las intenciones y 
temas de este teatro.

• Escrito por profesores. Los grandes 
dramaturgos e intelectuales de la Revolu-
ción no practicaron la escritura del teatro 
breve escolar, toda vez que sus mayores 
fuerzas las dedicaron a ser los teóricos del 
nuevo orden y al delineado de la nueva 
cultura nacional. Por lo anterior los profe-
sores frente al aula tomaron como parte 
de su misión la creación de una literatura 
de vocación revolucionaria orientada a la 
educación.

• Intensión instructiva, no literaria. Las 
obras del teatro escolar de este periodo 
carecen de méritos literarios en cuanto a 
forma y estilo, su valor más importante se 
centra en el discurso ideológico, morali-
zante y educativo que contenía. La litera-
tura, por lo tanto el teatro, de los profeso-
res revolucionarios fue más directo en su 
crítica al sistema.

• Promotor de una cultura nacional. 
Más de un guion de teatro escolar tenía 
como objetivo influir en el sentimiento 
patriótico de los estudiantes, por ello eran 
comunes las lecciones de historia patria 
que ayudaran a consolidar el sentimiento 
de pertenencia a la nación mexicana. En 
algunos casos este teatro se preocupó por 
la creación de un sentimiento regional.

Los puntos anteriores pueden ser con-
siderados puntos de partida para el estu-
dio del teatro escolar. Breve, pero esen-
cial para hacer patria y educación, tal fue 

El teatro escolar yucateco fue un espacio para la reproducción 
de los valores educativos de la Revolución, se trató también 

de una experimentación e innovación de los profesores de las 
primeras décadas del siglo XX.
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la característica principal del teatro esco-
lar en Yucatán. Si bien nuestro esfuerzo 
se ha dirigido a exponer los usos que se 
dio a la literatura breve en el periodo final 
de la revolución mexicana, vale la pena 
apuntar que el teatro escolar, en general 
la creación literaria, sigue siendo una he-
rramienta de gran potencia para la ense-
ñanza. Martínez Espinoza menciona que:

En la historia de la educación mexicana, 
cuando se imponían contenidos generaliza-
dos, desvinculados y fragmentados desde 
el nivel federal, varios sectores de maestras 
y maestros, a partir de sus conocimientos 
y saberes docentes, tomaban esos conte-
nidos y los reajustaban acorde con las rea-
lidades de las y los estudiantes que, con 
relativa facilidad, pueden ser adaptadas al 
entorno del alumnado y propiciar un apren-
dizaje significativo (2025, p. 98).

Esta adaptación de los contenidos, a la 
luz de las reformas educativas más recien-
tes, es el ideal para una enseñanza debi-
damente contextualizada. En ese sentido, 
retomar la práctica de una literatura diná-
mica, didáctica y educativa es retornar una 
tradición regional que, aunque parezca pa-
radójico, también es de amplia actualidad 
educativa. UyL
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U topía y Letras es una publicación cuatrimestral de la Dirección 
General de Desarrollo Educativo y Gestión Regional-SEGEY, a 
través de la Coordinación de Investigación Educativa, cuyo ob-

jetivo es la divulgación del conocimiento sobre diversos tópicos de la 
educación, propiciando espacios de diálogo, reflexión crítica y análi-
sis. Para ello, se publican resultados de investigación generados por el 
magisterio, a través de artículos de investigación educativa, narrativas 
docentes de las experiencias y problematizaciones que acontecen en 
los contextos educativos, reflexiones individuales y colectivas sobre la 
propia práctica educativa, así como ensayos, reseñas y propuestas di-
dácticas relevantes para la comprensión de los procesos de enseñan-
za-aprendizaje en la educación actual, con una mirada propositiva que 
tome como punto de partida los postulados de la Nueva Escuela Mexi-
cana (NEM); en este sentido se,

CONVOCA
A las y los docentes, investigadores, académicos, directivos, estudian-
tes y demás personas interesadas en el ámbito educativo, a enviar sus 
propuestas de publicación para la difusión del trabajo realizado entorno 
al estudio de la educación y que dan forma a los objetivos de Utopía y 
letras, de conformidad con las siguientes:

BASES

I. Características de las propuestas de colaboración:

a) Los artículos de investigación, las narrativas docentes, las reflexio-
nes individuales y/o colectivas, así como las propuestas didácticas y pe-

Convocatoria 
segundo número 
Utopía y Letras 
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dagógicas tendrán una extensión entre 4,000 y 7,000 palabras máximo, 
incluyendo tablas, figuras y referencias bibliográficas.

b) Todas las propuestas estarán escritas en letra Arial 12 en formato 
Word, con un interlineado doble, y márgenes de 2.5 cm por cada lado.

c) Las reseñas tendrán una extensión máxima de 3,000 palabras.
d) Con la finalidad de contribuir a la revalorización de la lengua maya, 

las y los docentes, investigadores e interesados pueden enviar sus tra-
bajos escritos en su totalidad en lengua maya, cumpliendo con el requi-
sito único de respetar las características de forma y contenido señala-
das en la presente convocatoria. 

II. Todas las propuestas de colaboración incluirán en la primera pá-
gina la siguiente información:

a) Título: extensión máxima de 10 palabras, que refiera claramente el 
contenido.

b) Deben incluirse los datos generales del autor(es): nombre com-
pleto, dirección electrónica y número telefónico, así como una breve 
referencia biográfica académica.

c) Al inicio de cada trabajo se debe incluir un resumen no mayor de 
200 palabras, así como 5 palabras clave.

d) Deberán presentar con claridad el tema, problema y objeto de es-
tudio, la revisión de literatura relevante, la metodología utilizada, los 
resultados de la investigación, al igual que las consideraciones finales.

e) En el caso de las reseñas, deberán indicar la importancia de la obra 
para el campo de la investigación educativa, desde una perspectiva crítica.

f) Las tablas, figuras e imágenes, serán únicamente las necesarias y 
deberán explicarse por sí solas. Deberán incluirse en el mismo archivo 
del texto con el crédito intelectual correspondiente. Además, para fines 
de su reproducción óptima, se enviarán en archivo aparte con formato 
300 DPI.

g) Las notas a pie de página deben estar correctamente enumeradas. 
Se utilizarán solamente para comentar, discutir o ampliar la información 
aportada en el texto. Deberán ser aclaratorias o explicativas, no para 
citar referencias bibliográficas, en cuyo caso deberán ir en el texto en 
formato APA 7.

h) Las referencias bibliográficas o documentales se incluirán al final 
del texto y deben llevar el formato APA 7.

i) Las propuestas de publicación deberán enviarse al correo utopia-
yletrasrevista1@gmail.com

j) La convocatoria para integrar el segundo número permanecerá 
abierta hasta el 22 de agosto de 2025.
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III. Criterios generales:
a) La fecha límite para la recepción de los trabajos será hasta el 22 de 

agosto de 2025.
b) Los trabajos deberán tener un enfoque crítico. Las temáticas edu-

cativas tomarán en cuenta los ejes articuladores y campos formativos 
que establece el Plan de Estudios 2022 y la Nueva Escuela Mexicana.

c) Los proyectos de investigación promueven la discusión, reflexión 
y análisis de la praxis educativa de acuerdo a los planteamientos filosó-
ficos de la NEM.

d) Las narrativas surgen de la reflexión de la propia práctica docen-
te, de las problematizaciones y de sus experiencias del aula, escuela y 
comunidad.

e) Las propuestas teóricas y metodológicas responden a la política 
educativa actual con una mirada crítica y su orientación es la investiga-
ción-acción.

f) Las posturas teóricas-metodológicas se justifican con base a estu-
dios especializados generando argumentos de valor para la comunidad 
educativa.

g) La información producida deberá ser original e inédita, tomando 
en cuenta propuestas innovadoras que contribuyan de manera signifi-
cativa al desarrollo de una educación de excelencia.

La Coordinación de Investigación Educativa, situada en el edificio 2 
del CEDE Inalámbrica, brindará atención para resolver dudas respecto 
a esta convocatoria a los autores de las propuestas, en un horario de 
lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas.

Una vez recibidas las propuestas de publicación, los integrantes que 
conforman el Comité Editorial las someterá a evaluación por parte de lec-
tores internos y externos, según la temática específica que desarrollen.

El Comité Editorial comunicará al autor(a) y/o autores(as) el resultado del 
dictamen mediante el correo electrónico utopiayletrasrevista1@gmail.com

Comité Editorial
Utopía y Letras. Revista de Investigación Educativa

Dirección General de Desarrollo Educativo y Gestión Regional
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán

Mérida, Yucatán, a 30 de mayo de 2025








