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De los cambios más concretos que sucedieron a nivel social tras 
la pandemia, el más significativo es en el ámbito educativo. El 
uso de las tecnologías de la información y la comunicación (tic) 
permitió rápidamente el uso de la tecnología que hoy podemos 

gozar de manera práctica y eficiente y lograr el intercambio de infor-
mación a distancia, pilar de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
En el primer artículo queda claro que el uso de las aulas híbridas (ah) 
pretende operar desde un modelo pedagógico, por lo que se ofrece un 
análisis de la operatividad que tienen las ah para el establecimiento 
de acciones enfocadas a su uso eficiente. Situada en la Universidad 
Veracruzana (uv), esta investigación de enfoque mixto tiene resultados 
sorprendentes que dejan claro que no existe suficiente conocimiento por 
parte de los académicos y áreas directivas sobre la operatividad técnica 
y pedagógica de las aulas, por ello, tras las conclusiones obtenidas, 
se proponen acciones que faciliten el uso más eficiente de las ah. En 
el segundo artículo leemos más sobre los efectos que ha alcanzado la 
pandemia en el ámbito educativo, específicamente en la Educación Su-
perior en México. En esta investigación que se hace desde un enfoque 
mixto con cuatro etapas, se reflexiona en torno a las formas de enseñar 
y evaluar; se analiza la eficiencia terminal, antes y durante la jornada 
de aislamiento social con miras a reconocer más factores influyentes 
en la deserción universitaria, en la que se cree que influyó de manera 
profunda la poca o nula interacción cara a cara, así como la brecha 
digital que sufrió una ampliación crítica. El tercer artículo explora todo 
lo involucrado en la creación del clima apropiado para el trabajo en 
equipo para la innovación en grupos de investigación de instituciones 
formadoras de docentes en México. Partiendo de un enfoque cuanti-
tativo no experimental de tipo transversal, se trabajaron con variables 
específicas que permitieron un alcance relacional. Los resultados son por 
demás interesantes y están divididos conforme las variables elegidas. 
El cuarto artículo arroja datos sobre la aplicación de la gamificación 
en tanto creadora de escenarios de enseñanza-aprendizaje que sean 
innovadores y significativos, pues estos repercuten en la implicación del 
trabajo docente; por tanto, el objetivo de esta investigación es diseñar 
y validar un instrumento de evaluación de los conocimientos, actitudes 
y prácticas sobre la gamificación en las y los docentes (cap-gd) con el 
juicio de expertos; la apuesta es que, entre otras cuestiones, ésta prom-
ueve satisfacción, provee desarrollo profesional y hace que el trabajo se 
perciba como algo que tiene sentido: además de facilitar la adquisición 
de habilidades innovadoras en las y los docentes. El quinto y último 
artículo de esta edición refiere a un análisis exploratorio y confirmatorio 
con respecto al instrumento de evaluación de los comportamientos de 
cuidado otorgados por enfermeras – versión abreviada (eccoe-va) en 
estudiantes mexicanos/as de enfermería. Lo que se pretende es reportar 
la opinión del enfermero en relación con su propia práctica de cuidado 
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con pacientes. Esta investigación también partió de un análisis factorial 
exploratorio (afe) y confirmatorio (afc) del instrumento que terminaría por 
demostrar la bondad de ajuste. Pasando por la teoría transpersonal de 
Watson y explicando por qué se hace una versión abreviada y adaptada 
a la población mexicana del eccoe, éste artículo sin duda nos deja ver 
resultados muy interesantes, de entre los que destacan el que las y los 
alumnos de enfermería le dan un significado a la práctica del cuidado 
como un constructo desarrollado desde su experiencia, dada la necesi-
dad de ser profesiones éticos y morales. Resalta también el lugar de la 
subjetividad y la expectativa de los pacientes con respecto a los cuidados 
a recibir, pues, a decir de los autores, intervienen aspectos humanos en 
los que también se ven inmiscuidas sus creencias y emociones.
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Resumen

La pandemia por Covid-19 aceleró los procesos de innovación educativa, y como 
consecuencia una inversión significativa por parte de Instituciones de Educación 
Superior (ies) para estar actualizados en su infraestructura tecnológica y apoyar 
los procesos de enseñanza-aprendizaje, sobre todo en opciones híbridas. Al 
concluir la pandemia surgió la problemática de poner en operatividad bajo un 
modelo pedagógico las aulas híbridas (ah). La presente investigación tuvo como 
objetivo realizar un análisis en la Universidad Veracruzana sobre la operatividad 
que tienen las ah para establecer acciones enfocadas a su uso eficiente. La meto-
dología utilizada es un análisis documental, descriptivo, transversal con enfoque 
mixto. Los resultados muestran que se tiene desconocimiento por parte de los 
académicos y de las áreas directivas sobre la operatividad técnica y pedagógica 
de las aulas por lo que se proponen acciones que permitan explotar al máximo 
esta herramienta tecnológica en apoyo de los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Abstract

The Covid-19 pandemic accelerated the educational innovation processes, resulting 
in a significant investment by Higher Education Institutions (ies) to be updated in 
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Introducción

La pandemia por Covid-19 impactó todos los niveles del sector 
educativo y complicó la correcta ejecución de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. Esta situación obligó a las ies a transitar 
en modalidades de educación a distancia con opciones de edu-
cación en línea, híbrida o virtual, sin contar con la capacitación 

y los recursos tecnológicos necesarios para dicho proceso. Aunque los 
modelos educativos presencial y a distancia comparten características, 
cada uno implica aspectos didácticos distintos para favorecer el aprendi-
zaje de los estudiantes.

Debido a lo anterior, la Universidad Veracruzana (uv) implementó el 
proyecto de aulas híbridas (ah), en el que aulas convencionales se equipa-
ron con dispositivos de hardware y software para la comunicación en línea 
y en tiempo real, en diferentes facultades de las cinco regiones donde la uv 
tiene presencia, convirtiéndose en una de las universidades públicas del país 
que más avances tuvo en este rubro tecnológico y, de acuerdo con lo que 
expresa Prince (2021): las aulas híbridas son escenarios para la transforma-
ción educativa considerando el contexto tecnológico actual en la educación.

En octubre de 2021, la administración de la Universidad Veracruzana 
(uv), replanteó la operatividad de las ah como una nueva forma virtual 
de trabajar, en lo virtual, lo presencial y la bimodalidad después de la 
pandemia. Las ah posibilitan simultáneamente las clases presenciales y 
remotas; porque cuentan con sus propios recursos tecnológicos: proyector, 
cámaras, centro de mando, computadoras, pantallas, sistema de audio y 
sistema de video (Universo, 2022). 

Las ah son consideradas como una herramienta de apoyo educati-
vo tecnológico para los académicos al impartir su cátedra, ya que, 
usando los aditamentos tecnológicos de las mismas, tendrán acceso 
a video proyecciones de los recursos educativos necesarios en las 
experiencias educativas (asignaturas) diseñadas para impartirse de 
manera presencial o virtual.

El objetivo de la investigación era realizar un análisis en la Universidad 
Veracruzana (uv) sobre la operatividad que tienen las ah para establecer 

the technological infrastructure to support teaching-learning processes, especially 
in hybrid options. When conclude the pandemic, arose the problem of putting 
hybrid classrooms (ah) into operation under a pedagogical model. The objective 
of this research was to carry out an analysis in an ies about the operationality 
of ah to establish actions focused on their efficient use. The methodology used 
is documentary, descriptive, cross-sectional analysis with a mixed approach. 
The results show that there is a lack of knowledge on the part of the academics 
and the management areas about the technical and pedagogical operation of 
the classrooms, for which reason actions are proposed that allow the maximum 
operation of this technological tool in support of the teaching-learning processes.



12 |mayo-agosto, 2024 | Innovación Educativa, ISSN: 1665-2673 vol. 24, número 95
Instituto Politécnico Nacional 

L. A.GAZCA HERRERA, C. A. MEJÍA GRACIA Y K. CULEBRO CASTILLO   ANÁLISIS INTEGRAL DE LA OPERATIVIDAD DE LA AULAS HÍBRIDAS EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA

acciones enfocadas al uso eficiente de las mismas, con el objetivo de 
realizar un análisis sobre la operatividad que tienen las ah para establecer 
acciones enfocadas a su uso eficiente. Con las acciones propuestas se 
pretende optimizar el uso de las ah permitiendo una mejora durante 
el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Ahora bien, dada la importancia que implica el proyecto de ah, es 
necesario definir el concepto de la educación híbrida. Según Rama 
(2021, p. 44):

[…] la educación híbrida implica la construcción de una nueva 
educación; formas de gestión diferenciadas con uso de estructuras 
sincrónicas, asincrónicas, automatizadas y manuales; dinámicas 
más flexibles para atender la creciente demanda de acceso; y la 
creación de una diversidad de ambientes de aprendizaje ajusta-
dos a las singularidades de los diversos campos profesionales, 
del conocimiento y sociales. 

La educación híbrida es una expresión integrada de pedagogías informá-
ticas y la internacionalización de la enseñanza y la movilidad académica 
permitiendo destacar el rol que tiene la interacción de estudiantes y 
profesores en un ambiente mediado por la virtualidad (Hwang, 2018). 
En este contexto, los recursos digitales de aprendizaje imponen nuevas 
formas de docencia y conforman un sistema en el que la inteligencia 
artificial y la programación informática y educativa, permiten sustituir 
componentes de las labores tradicionales del docente, tanto directas 
como presenciales, durante el proceso de enseñanza-aprendizaje (Rama 
2021, p. 5).

Marco conceptual

Una herramienta para el fomento del desarrollo de la sociedad es la 
educación, en donde, a través de la misma se proponen soluciones 
para las diversas necesidades que países, organizaciones y personas 
tienen. Alberico (2018, p. 21) expresa que la educación es un proceso 
amplio e inacabable a partir del cual todo individuo puede pasar a 
formar parte de una comunidad que lo contiene siendo parte de su 
cultura y, a la vez, adquirir competencias elementales para interpre-
tarla, reelaborarla, recrearla de modo que cada uno sea un ciudadano 
competente para vivir en sociedad.

El proceso de educar involucra más allá de solo compartir los 
conocimientos teóricos, sino en su sentido más estricto, considera 
también la generación de competencias desarrollando y fomentando 
conocimientos, actitudes y aptitudes, es por esto, como lo establece 
González (2014, p. 103) la educación considera la enseñanza y también 
el aprendizaje de forma conjunta y estructurada.

La educación superior se vale de muchas herramientas meto-
dológicas, técnicas e incluso del uso de las tecnologías de la 
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información (Casanova, 2003, p. 21), que brindan una plataforma 
que permite dar una nueva orientación al diseño instruccional 
y aumentar el alcance. 

En primer lugar, se cuenta con la modalidad presencial: 

[…] En la educación presencial debe superarse la concepción del 
aprendizaje como una mera repetición memorística de conteni-
dos, hechos y procedimientos de manera puramente conductista, 
compartiendo el mismo tiempo y espacio (Alberico, 2018, p. 81). 
En este tipo de educación los actores: estudiantes y académicos, 
realizan actividades de manera sincrónica y comparten el mismo 
espacio durante el proceso.

Para el caso de la opción educativa virtual se puede definir de la si-
guiente manera: 

Un sistema tecnológico de comunicación bidireccional, que puede 
ser masivo y que sustituye la interacción personal en el aula del 
profesor y sus alumnos como medio preferente de enseñanza, por 
la acción sistemática y conjunta de diversos recursos didácticos y el 
apoyo de una organización y tutoría, que propician el aprendizaje 
independiente y flexible de los estudiantes. (Castellanos, 2014, p. 99).

Es partir de tomar en cuenta los elementos de las dos modalidades 
anteriores, que se conforma la opción de educación mixta o híbrida, 
definiéndola como: 
 

Una forma de educación que combina el aprendizaje presencial 
con el no presencial […] con el uso de internet para compartir 
recursos multimedia, lo que incluye clases presenciales como 
actividades de educación a distancia en las que hay una sepa-
ración física entre profesor y alumno, uso de medios técnicos, 
tutoría del profesor como apoyo y aprendizaje independiente 
(Alberico, 2018, p. 99). 

 
Las opciones de educación virtual e híbrida tienen a su disposición 
diferentes recursos y técnicas, en donde se resaltan el uso de una co-
municación sincrónica y asincrónica para la híbrida y solo asincrónica 
para la virtual. La evaluación pasa a ser online y se realiza conforme 
a diversidad de medios digitales, el material es multidireccional y se 
hace uso de mayores recursos tecnológicos. El estudiante por su parte 
debe contar con la capacidad de desarrollar un aprendizaje auto di-
rigido basado en interactividad virtual y el tutor deberá promover el 
aprendizaje flexible (Bartolomé, 2004).

Considerando lo anterior la uv (2022) establece que en la modalidad 
de educación híbrida el aprendizaje está centrado bajo un modelo de 
diseño instruccional con el apoyo de las herramientas tecnológicas de 
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interacción; el académico es un facilitador que involucra al estudiante 
en su proceso de enseñanza – aprendizaje de manera colaborativo. 
Para ello uv (2022) define escenarios en que tanto facilitadores como 
estudiantes interactúan:

Escenario 1
Facilitador presencial y estudiantes presenciales y/o remotos. La 
clase se imparte por un académico con presencia en el ah a un 
grupo de alumnos 50 % presencial y 50 % remota (p. 8).
 
Escenario 2
Facilitador presencial y alumnos virtuales. La clase se imparte por 
un académico presencial en el ah a un grupo de alumnos de forma 
virtual (p. 8). 

Ahora bien, la opción híbrida permite la posibilidad de ampliar la cober-
tura de transmisión de conocimiento con el método de revisión de pares, 
la cual se puede realizar entre dos facilitadores o monitores (estudian-
tes). De acuerdo con White (2003) dicho método tiene como objetivo 
proporcionar oportunidades … para reflexionar sobre su enseñanza.

Según lo que establece Edikeus (2016) el proceso para realizar la 
evaluación de pares consiste en tres etapas:

Etapa 1. Definición de criterios y reglas de evaluación
El docente debe crear una guía que incluya la actividad, los crite-
rios de evaluación, así como de manera clara las instrucciones de 
lo que debe llevar a cabo, se recomienda incluir ejemplos para que 
el estudiante comprenda el resultado esperado. Es en esta etapa 
donde se desarrolla la rúbrica de evaluación.

Etapa 2. Evaluación
Con base a los elementos previamente definidos el estudiante realiza 
un informe de evaluación justificando cada elemento seleccionado 
en la rúbrica; como parte del informe deberá incluir una retroali-
mentación que destaque los puntos fuertes y débiles, en caso de 
ser necesario.

Etapa 3. Calificación
El docente deberá revisar las evaluaciones y validar si esta se en-
cuentra de acuerdo a los criterios y debidamente justificada para 
asentar la calificación respectiva.

Con el fin de fomentar la imparcialidad se recomienda brindar la opor-
tunidad al estudiante de que, en caso de así considerarlo, sea evaluado 
directamente por el docente.
Richards y Farrell (2005) señalan algunas de las ventajas de la evalua-
ción entre pares:
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• Estimula la reflexión sobre su propia práctica.
• Permite compartir ideas y experiencias.
• Da la oportunidad de recibir comentarios constructivos.
• También a través de esta evaluación se puede dinamizar a los gru-
pos generando mayor involucramiento y fomentando la autocrítica 
favoreciendo el aprendizaje consciente.

De acuerdo con Randall y Thornton (2001) quienes establecen que realizar 
la evaluación entre pares presenta una ventaja, ya que aplicando este 
método no es necesario contar con la revisión por parte de otro revisor 
externo. Además, Malderez y Bodóczky (1999, p.131) consideran que 
la observación de pares ayuda a fomentar una cultura de cooperación 
profesional, que evita el riesgo de aislamiento […] un factor que puede 
obstaculizar el desarrollo profesional.

Marco referencial

Para poder realizar el análisis de operatividad de las ah, se consideró 
a la Universidad Veracruzana (uv) para la realización del estudio, esta 
institución de educación superior (ies) se encuentra en el sureste de 
México teniendo presencia en cinco regiones y 27 municipios en el 
estado de Veracruz. Cuenta con una matrícula de 67,225 alumnos en 
educación formal y 357 programas educativos de técnico superior uni-
versitario, licenciaturas y posgrados (uv, 2023).

Durante la pandemia por Covid-19, la uv implementó el proyecto 
de ah para apoyo del proceso de enseñanza y aprendizaje, usando los 
medios tecnológicos de interacción, posibilitando las clases de forma 
presencial y remota de manera simultánea. Actualmente la uv cuenta 
con 430 ah distribuidas en facultades, centros e institutos de investi-
gaciones, sistema de enseñanza abierta y la Universidad Veracruzana 
Intercultural (uvi), fueron instaladas 169 en la región de Xalapa; 95 se 
instalaron en la región Veracruz; 60 en Orizaba-Córdoba; 61 en Poza 
Rica-Tuxpan; y, 45 en Coatzacoalcos-Minatitlán.

El ah permite que, con la interacción de la plataforma educativa 
virtual, la herramienta para la comunicación síncrona y el modelo de 
diseño instruccional den oportunidad al estudiante de acceder a los 
contenidos de las experiencias educativas para mejorar su aprendi-
zaje (véase en la figura 1 y el cuadro 1) donde se pueden visualizar 
los componentes técnicos requeridos que conforman el aula híbrida 
ah (2021).



16 |mayo-agosto, 2024 | Innovación Educativa, ISSN: 1665-2673 vol. 24, número 95
Instituto Politécnico Nacional 

L. A.GAZCA HERRERA, C. A. MEJÍA GRACIA Y K. CULEBRO CASTILLO   ANÁLISIS INTEGRAL DE LA OPERATIVIDAD DE LA AULAS HÍBRIDAS EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA

•Cuadro 1 Componentes de aula híbrida (ah).

Escritorio principal
Componente Descripción

a. Consola (Hub) • Dispositivo controlador
Para videoconferencias eficientes con pantalla táctil, se vincula a varios 
componentes del aula.

b. Dispositivo central • Computadora de escritorio.

• Adaptador hdmi • Adaptador con tres puertos hdmi 
Que permite la comunicación entre el ordenador y la consola.

c. Cámaras • Cámara principal
Encargada de transmitir diferentes puntos del aula. Al inicio de una sesión al 
encender todos los equipos, enfoca directamente la zona donde se encuentra 
la consola.

• Cámara de contenido
Enfoca la parte frontal del aula en donde se encuentra la pizarra de contenido 
y el expositor y permite que el contenido que se escribe en la pizarra se pueda 
digitalizar y grabar.

Entorno del aula
d. Micrófono Permite transmitir con claridad el audio desde cualquier punto del aula.

e. Bocina Permite escuchar el sonido de manera clara en toda el aula.

•Figura 1 Componentes de aula híbrida (ah).

Fuente: Aulas Híbridas (2021, p.13)
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Entorno del aula
f. Pantalla Visualiza a los participantes o el contenido compartido.

g. Proyector Un proyector para trasmitir contenido.

h. Aislantes acústicos Permiten cancelar el ruido externo y mejorar la calidad de la transmisión de 
audio y se encuentran en el perímetro del aula.

Fuente: Aulas híbridas (2021)

Método

Para llevar a cabo la presente investigación, se empleó una combinación 
de análisis documental y recopilación de datos a través de un instru-
mento diseñado específicamente para evaluar la operatividad de las ah. 
En cuanto a la metodología para el análisis documental se llevó a cabo 
una revisión de investigaciones y documentos institucionales pertinentes 
para identificar el contexto y las mejores prácticas en el uso de las ah. 
Los documentos considerados incluyeron: 

• Documento institucional del marco de operación de las ah (Marco 
de operación ah, 2023)

• Documento institucional para el registro de actividades de las ah 
(Guía Bitácora de uso de aulas híbridas, 2023)

• Documento institucional de tutorial para el uso de las ah (uv, 2022)
• Publicaciones académicas y estudios previos sobre las opciones 
educativas híbridas y tecnología educativa. 

En lo referente a la recopilación de los datos empíricos y como com-
plemento al análisis documental, se diseñó y aplicó un instrumento de 
recolección de datos destinado a obtener información directa sobre la 
operatividad actual de las ah. El instrumento se utilizó para obtener las 
percepciones y experiencia de los responsables de las ah con relación 
en los aspectos técnicos y pedagógicos de las mismas. Por lo expuesto 
se realizó una investigación documental de tipo descriptiva, explicativa 
y con un enfoque de tipo mixto.

La recopilación de información requirió el diseño de un instrumento 
(véase la figura 2) que tuvo como objetivo obtener datos referentes a 
la operatividad de las aulas híbridas a corto plazo durante el periodo 
febrero-julio 2023, estuvo conformado por tres dimensiones: 

• Entidad
• Aspectos técnicos
• Planeación de actividades

En el cuadro 2 se identifican las dimensiones, su descripción y los 
ítems que lo conformaron. El uso combinado del análisis documental 
y recopilación de datos permitió obtener una comprensión más a fondo 
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y holística de la operatividad de las ah. El enfoque metodológico mixto 
garantizó que las conclusiones tengan una base sólida de evidencia 
tanto teórica como empírica.

•Figura 2 Diseño del instrumento para el diagnóstico de la operatividad de las aulas hibridas (ah).

Fuente: Elaboración propia.
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•Cuadro 2 Dimensiones del instrumento sobre la operatividad de las aulas híbridas (ah) a corto plazo.

Dimensión Descripción Ítems
Entidad Identificar de manera clara 

la ubicación física de cada 
una de las aulas híbridas.

Área académica o dirección
Región
Entidad académica, instituto o centro
Nombre, número o clave de aula híbrida
Nombre del responsable técnico
Número de personal
Correo
Número telefónico

Aspectos técnicos 
del aula

Identificar los componentes 
técnicos con los que cuenta 
el aula híbrida.

Consola o Hub
Dispositivo central pc
Adaptador hdmi
Cámara principal
Cámara de contenido
Micrófono
Bocina
Pantalla
Proyector
Aislante acústico

Planeación de 
actividades

Planeación del uso y 
operatividad del aula híbrida 
(ah) a corto plazo para el 
periodo febrero-julio 2023.

Actividades académicas
Actividades de investigación
Actividades de vinculación
Experiencias educativas (ee) que se impartirán en 
modalidad híbrida
Observaciones o comentarios

        Fuente: Elaboración propia.

Es importante destacar que el instrumento se diseñó bajo el enfoque 
cualitativo a partir de la dimensión de planeación de actividades, centrán-
dose en explorar las percepciones y experiencias sobre la operatividad 
de las ah las cuales no se expresan en cuantificación, pretendiendo 
reflejar una validez dinámica y situada,  adecuándose a la flexibilidad y 
adaptabilidad de las respuestas de los usuarios, por tanto, no requirió 
de la aplicación de alguna técnica de validez o confiabilidad. 

Además, el instrumento se diseñó con un conjunto de preguntas para 
medir la operatividad de las ah y, se consideraron preguntas cerradas y 
abiertas, que en su conjunto identifican ítems estructurados mixtos. Las 
preguntas cerradas se orientan a la caracterización de la entidad donde 
se encuentran las ah.

En cuanto a las preguntas abiertas no se delimitaron las alternativas 
de respuesta por parte de quienes contestaron el instrumento, por lo 
que podían expresarse dándoles la oportunidad de responder lo que 
pensaban en el momento de la aplicación del instrumento. Es impor-
tante destacar que las preguntas abiertas tienen su complejidad para 
codificar, dado la capacidad de manejo de lenguaje y otros factores 
que pueden afectar la calidad de las respuestas. Para la interpretación 
de las preguntas abiertas el procedimiento consistió en seleccionar las 
respuestas similares o con elementos comunes con mayor frecuencia; 
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es decir, listar los elementos similares de las respuestas y después 
agruparlos para identificar las frecuencias sumando cada respuesta 
para su interpretación descriptiva.

Procedimiento utilizado

1. Se consideraron todas las respuestas abiertas de una pregunta 
capturadas en la plataforma.

2.  Se observó la frecuencia con que aparece cada respuesta similar 
o semejante a una misma pregunta.

3. Se eligieron las respuestas que se presentan con mayor frecuencia.
4. Se clasificó las respuestas en temas, aspectos o rubros, de acuer-

do con el criterio que se requería expresar; tratando de cuidar al 
máximo que la respuesta se considerara en una sola categoría.

5. Se le asignó un enunciado a cada tema, aspecto o rubro, en el 
que las respuestas eran similares.

6. Se agruparon y cuantificaron.

Definición de las unidades de estudio

Las unidades de estudio son las personas, quienes tienen la responsa-
bilidad de la operatividad de las 388 ah adscritas a las entidades aca-
démicas, institutos y centros de investigación, Universidad Veracruzana 
Intercultural (uvi) y el sistema de enseñanza abierta. Se consideraron 
estas unidades debido a que su operación está enfocada en los aspectos 
de docencia, investigación y vinculación.

Se realizó el cálculo de muestreo aleatorio simple para poblaciones 
finitas, considerando un error de estimación máximo aceptado de 2 % 
con un nivel de confianza de 98 %, se obtuvo una muestra de 348 res-
ponsables de aulas híbridas (ah) distribuidas (véase el cuadro 3).

•Cuadro 3 Muestreo de las unidades de estudio, aulas híbridas 
(ah) analizadas por región.

Región Aulas híbridas Muestra
Xalapa 158 141

Veracruz 77 70

Orizaba-Córdoba 53 44

Poza Rica-Tuxpan 57 46

Coatzacoalcos-Minatitlán 43 39

Total 388 348

Fuente: Elaboración propia.
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•Cuadro 4 Muestreo de las unidades de estudio, aulas híbridas (ah) 
reportadas por área académica.

Dirección Aulas Muestra
Área Académica de Artes 15 7

Área Académica de Ciencias Biológico-
Agropecuarias

32 32

Área Académica de Ciencias de la Salud 94 93

Área Académica Económico-Administrativa 60 60

Área Académica de Humanidades 45 30

Área Académica Técnica 92 92

Institutos de investigación 32 22

Centros de investigación 6 4

Sistema de Enseñanza Abierta 8 5

Universidad Veracruzana Intercultural 4 3

Total 388 348

Fuente: Elaboración propia.

Resultados

En este apartado se presentan los resultados del análisis de la operatividad 
de las ah, lo que permite que con la información se haga la propuesta 
de las acciones para el uso eficientes de las aulas híbridas (ah).

En primer término con el propósito de identificar los componentes 
técnicos de las ah, se preguntó sobre el equipo disponible en cada una 
de éstas, y fueron obtenidos los siguientes resultados: 

• 97.6 % respondieron que cuentan con la consola o Hub
• Todas tienen dispositivo central (computadora personal)
• 97 % disponen de un adaptador hdmi

• 98.7 % reportaron que cuentan con la cámara principal
• 98 % tienen cámara de contenido 
• 98.7 % poseen micrófono
• 99.3 % tienen bocina
• 98 % cuentan con pantalla 
• Todas reportan que tienen proyector; y el dispositivo de menor 
porcentaje es el aislante acústico, con un 93.3 %

En cuanto a la calidad de conexión a internet, en la figura 3 se pueden 
observar los resultados:
 

• 31 % la consideran excelente
• 34 % la consideran buena
• 28 % respondieron que es regular
• 6 % la perciben mala e intermitente



22 |mayo-agosto, 2024 | Innovación Educativa, ISSN: 1665-2673 vol. 24, número 95
Instituto Politécnico Nacional 

L. A.GAZCA HERRERA, C. A. MEJÍA GRACIA Y K. CULEBRO CASTILLO   ANÁLISIS INTEGRAL DE LA OPERATIVIDAD DE LA AULAS HÍBRIDAS EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA

• 1 % no cuenta con conexión debido a que las instalaciones son 
nuevas o están en mantenimiento. 

El puntaje máximo para una conectividad de excelente calidad es de 
cinco y la calificación mínima es de uno, el promedio de calificación 
es de 3.87, por lo que es considerada una buena calificación para la 
conectividad de internet.

Figura 3 Percepción de la calidad de conexión a internet en las aulas híbridas.

Fuente: Elaboración propia.

El cuadro 5 presenta la categorización de las respuestas obtenidas a 
partir de la pregunta, ¿Cuáles son las actividades académicas planeadas 
para el uso del aula híbrida?”, y en ella se identifican tres principales 
categorías:

• La de mayor frecuencia (41 %) es relativa al uso de estos espacios 
para la impartición de clases teóricas y prácticas en modalidad hí-
brida, con docentes invitados tanto internos como externos a la uv y 
contemplando la implementación de la modalidad de aula invertida. 

• En segundo término (19 %) se indicó que estas aulas serán utiliza-
das para impartir clases tipo espejo con instituciones de educación 
superior internacionales, permitiendo la vinculación, la internacio-
nalización de los programas educativos y, tal como señalan algunas 
entidades, la disminución de costos referentes a la movilidad de 
académicos especialistas.

• Por último, en tercera posición (16 %), se encuentra el uso de estos 
espacios para el desarrollo de videoconferencias, cuyo fin es el 
enlace con pares académicos y especialistas de otras instituciones 
para llevar a cabo conversatorios, congresos y algunas actividades 
prácticas en tiempo real.
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•Cuadro 5 Respuesta sobre las actividades académicas planeadas en las aulas híbridas.

Concepto Frecuencia Porcentaje

Impartición de clases teóricas y prácticas en modalidad mixta, 
clases con docentes invitados internos y externos a uv o 
impartición de clases bajo modalidad de aula invertida.

170 41 %

Videoconferencias, enlaces con pares académicos y especialistas 
de otras instituciones de educación superior, conversatorios, 
congresos y actividades de ciclos clínicos realizadas en 
consultorios de la Unidad de Ciencias de la Salud.

64 16 %

Impartición de clases tipo espejo con ies internacionales. 76 19 %

Otras 100 24%

Total 410 100 %

Fuente: Elaboración propia.

Sobre la pregunta abierta, ¿Cuáles son las actividades de investigación 
planeadas para el uso del aula híbrida?, el cuadro 6 permite apreciar que:

• La respuesta de mayor frecuencia (30 %) fue que se organizarán 
foros, conferencias magistrales, simposios y talleres en el ámbito 
nacional e internacional para presentar tópicos de interés con 
otros grupos de investigación. 

• En segundo término (26 %) se tiene como respuesta la realización 
de trabajo colaborativo con cuerpos académicos para la difusión 
de resultados. 

• En tercer lugar (23 %) está la difusión de resultados de investigación 
de los trabajos recepcionales (proyectos de tesis para titulación).

•Cuadro 6 Respuesta sobre las actividades de investigación en las aulas híbridas.

Concepto Frecuencia Porcentaje
Difusión de los resultados de investigación mediante la presentación de trabajos 
recepcionales vía remota, revisión y presentación de avances. 30 23 %

Trabajo colaborativo con cuerpos académicos nacionales e internacionales y 
difusión de los resultados de investigación.

34 26 %

Organización y colaboración de foros, conferencias magistrales, simposios, talleres 
y seminarios nacionales e internacionales. 40 30 %

Asesorías para tutorías con invitados nacionales, internacionales y comunidad uv. 13 10 %

Reuniones de trabajo a distancia con equipos multidisciplinarios de investigación 
nacionales e internacionales con estancias de investigación en modalidad virtual. 16 12 %

Total 134 100 %

Fuente: Elaboración propia.
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Con respecto a la pregunta, ¿Cuáles son las actividades de vinculación 
planeadas para el uso del aula híbrida?, el cuadro 7 indica que: 

• Los comentarios de mayor frecuencia (27 %) fueron los referentes 
a la impartición de cursos-taller, realizados con diversas temáti-
cas para certificaciones, programas de equidad de género y de 
salud mental. 

• Luego está la ejecución de actividades con ies nacionales (14 %), 
ya que se llevan a cabo sesiones de trabajo con diferentes univer-
sidades, como el seguimiento a actividades de vinculación. 

• De igual manera, con 10 % de frecuencia, se encuentra la categoría 
de educación continua, pues se realizan diversos cursos derivados 
de este departamento.

•Cuadro 7 Respuesta sobre las actividades de vinculación planeadas en las aulas híbridas.

Concepto Frecuencia Porcentaje
Ninguno 37 16 %

Actividades con ies Nacionales 33 14 %

Cursos-talleres con sectores de gobierno federal, estatal o 
municipal 61 27 %

Educación Continua 24 10 %

Actividades con ies Internacionales 18 8 %

Clases espejo 5 2 %

Conferencias virtuales 17 7 %

Cursos capacitación 11 5 %

Eventos artístico-académicos uv 13 6 %

Foros de vinculación con sectores de empleo 11 5 %

Total 230 100 %

Fuente: Elaboración propia.

En relación con la pregunta sobre ¿las experiencias educativas (asigna-
turas) que se impartirán en modalidad híbrida?

• 67 % de las reportadas son disciplinares.
• 10 % son referentes al área de formación básica general, área de 
formación de elección libre, servicio social o experiencia recepcional; 
y, como dato importante a destacar.

• 18 % enunció que no se impartirán experiencias educativas en 
modalidad híbrida debido a la falta de una normativa, a que los 
programas educativos son presenciales o a que no se cuenta con 
capacitación (véase el cuadro 8).
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•Cuadro 8 Respuesta sobre las experiencias educativas que se impartirán en modalidad híbrida.

Concepto Frecuencia Porcentaje
No se impartirán experiencias educativas en modalidad híbrida 111 18 %

Área de formación básica 17 3 %

Disciplinares 403 67 %

Se impartirán pero no especifica cuáles 33 5 %

Área de formación de elección libre 11 2 %

Servicio Social 11 2 %

Experiencia Recepcional 18 3 %

Total 604 100 %

Fuente: Elaboración propia.

Con respecto a las observaciones o comentarios generales de las ah 
(véase el cuadro 9): 

• El mayor porcentaje (20 %) corresponde a los comentarios 
referentes a que se requiere mantenimiento y reconfiguración 
de los equipos, ya que algunos presentan problemas técnicos, 
siendo una problemática el tiempo de respuesta, cuya solución 
ha tardado hasta tres meses. 

• En segundo término (14 %) están las observaciones acerca de 
que las aulas híbridas son compartidas o utilizadas como aulas 
convencionales para clases presenciales, esto debido a que los 
espacios son insuficientes o hace falta capacitación para el uso 
de estas. 

• Otro aspecto que se destaca (13 %) es el referente para mejorar 
la calidad del internet, pues se reportan fallas, inestabilidad e 
incluso AH que aún no cuentan con la red.

•Cuadro 9 Respuesta sobre las observaciones o comentarios generales de las aulas híbridas.

Concepto Frecuencia Porcentaje
Ninguna observación / campo en blanco 115 39 %

Solicitan más capacitación a docentes (técnica y pedagógica). 20 7 %

No se tiene asignado personal técnico para operar las aulas híbridas 10 3 %

Las aulas híbridas son compartidas o utilizadas como aulas 
convencionales para clases presenciales. 30 10 %

Se requiere mantenimiento y reconfiguración de los equipos, se 
presentan problemas técnicos del equipamiento del aula híbrida 
(reporte de que tardan meses en atenderse).

42 14 %

Mejorar calidad de internet (fallas, inestable, no cuenta con internet). 28 9 %
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Concepto Frecuencia Porcentaje
Situación legal, ya que no está establecido en el contrato de docentes 
este tipo de modalidad (se piensa que el profesor no está en el aula 
híbrida). Requieren normatividad de operación aulas híbridas.

13 4 %

Se requiere hacer un rediseño curricular para considerar esta 
modalidad (presencial y escolarizada), ya que actualmente no se 
ofertan EE híbridas.

14 5 %

Su uso depende de la necesidad del PE (las actividades de 
investigación, aulas magnas  y vinculación dependen de lo académico). 24 8 %

Total 296 100 %

Fuente: Elaboración propia.

En lo referente a la capacitación que han recibido los profesores, en el 
cuadro 10 se pueden apreciar los porcentajes que corresponde a cada 
área académica. El dato importante es que se han capacitado de ma-
nera presencial a 1,085 profesores; sin embargo, la capacitación se ha 
dado en cuanto al uso de los dispositivos de las aulas haciendo falta la 
capacitación pedagógica.

•Cuadro 10 Respuestas sobre capacitación a profesores.

Área / Dirección Número Porcentaje
Ciencias Biológico y Agropecuarias 74 7 %

Ciencias de la Salud 166 15 %

Económico - Administrativa 168 15 %

Humanidades 126 12 %

Técnica 331 31 %

Investigaciones 13 1 %

Sin dato de adscripción 207 19 %

Total 1085 100 %

Fuente: Elaboración propia.

La capacitación también se ha llevado a cabo sobre el personal técnico, 
en el cuadro 11 se visualiza que se han capacitado 164 personas que 
apoyan en aspectos técnicos de las aulas híbridas (ah), resaltando el 
área de ciencias de la salud que tiene (30 %) de personal capacitado.

•Tabla 11 Respuestas sobre capacitación a personal técnico.

Área / Dirección Número Porcentaje
Ciencias Biológico y Agropecuarias 7 4 %

Artes 3 2 %

Ciencias de la Salud 49 30 %
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Área / Dirección Número Porcentaje
Económico - Administrativa 20 12 %

Humanidades 16 10 %

Técnica 20 12 %

Investigaciones 29 18 %

Sin dato de adscripción 20 12 %

Total 164 100 %

Fuente: Elaboración propia.

Discusión

Se coincide con Prince (2021, p. 103-120), cuando establece el uso de las 
ah como escenarios para la transformación educativa en el contexto de la 
nueva normalidad; sin embargo, este modelo educativo híbrido se expo-
nenció durante la pandemia a causa del Covid-19 constituyéndose como 
una adaptación de los procesos de enseñanza-aprendizaje previamente 
llevados a cabo y no como un modelo que realmente involucrara a todos 
los actores, para que los estudiantes tengan un aprendizaje significativo.

A raíz de la pandemia se han implementado diversas modalidades 
y opciones educativas en las Instituciones de Educación Superior (ies) 
con el uso de las tecnologías, tales como la opción virtual, híbrida, en 
línea, mixta, a distancia, entre otras; sin embargo, para cada ies estas 
opciones tienen sus propias caracterizaciones por lo que los resultados 
de la presente investigación se alinean con lo expuesto por Suárez-
Guerrero y García (2022, p. 58), cuando definen que: 

[…] la renovación de las opciones educativas sigue siendo una tarea 
pendiente, incluso antes de la pandemia, por lo que se expuso la 
incapacidad para optimizar los recursos tecnológicos garantizando 
la calidad del aprendizaje, los desafíos en los ambientes híbridos 
son significativos; sin embargo, esfuerzos como lo descrito en este 
artículo se están atendiendo para poder enfrentarlos. 

Otro aspecto es el referente a la implementación del modelo de eva-
luación de pares permitiendo la atención de mayor número de estu-
diantes fomentando la reflexión, autocrítica y el aprendizaje consciente, 
mismo que coincide con lo expresado por Topping (1998), resaltando 
los aspectos positivos de esta clase de valoración.

Por tanto,  de acuerdo con los resultados obtenidos se propone su 
consideración para las clases hibridas de la uv, y como objetivo de la 
propuesta se considera incluir al sistema de gestión del aprendizaje 
institucional (lms)  denominado Eminus de la uv, como la herramienta 
de evaluación de pares con el fin de brindar elementos que ofrezcan la 
posibilidad de transitar a clases hibridas complementando el modelo 
pedagógico y sin afectar la normatividad vigente.
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Fortalecer el modelo pedagógico a través de los programas de estudio 
de las asignaturas, conlleva incluir la evaluación de pares como una 
acción dentro de las estrategias de enseñanza-aprendizaje que, com-
plementado con el uso de ah y de recursos didácticos para el apoyo 
educativo, habilitar la posibilidad de agregar la modalidad híbrida a la 
impartición de catedra dentro de los programas de estudio.

Basado en los modelos propuestos por Randall y Thorton (2001) en 
donde expresan que esta forma de evaluación es suficiente y lo expresado 
por Malderez y Bodóczky (1999) y, además, mencionan que apoyan al 
desarrollo de habilidades para el perfil profesional, la evaluación por 
pares en Eminus se justifica, ya que brinda la oportunidad a la uv de 
aumentar la matricula con el mismo número de docentes, el mismo 
tiempo, calidad y esfuerzo dedicado para las clases.

Para llevar a cabo la acción antes descrita es necesario modificar el 
lms Eminus en su apartado de evaluaciones, permite incluir la modali-
dad de revisión de pares, en donde se proponen los siguientes pasos:

• El académico tendrá que cargar la actividad a realizar, sus fechas 
límite de entrega y de retroalimentación, así como la rúbrica de 
evaluación detallada, con un enfoque orientado a la revisión entre 
estudiantes, en donde se brinde la pauta para retroalimentar a 
los compañeros.

• Los estudiantes procederán a realizar sus actividades, en donde 
el sistema Eminus en automático, de manera aleatoria y anóni-
ma designará entre los estudiantes quienes habrán de evaluar.

• Una vez vencida la fecha de entrega de actividad, en el aparta-
do de las actividades a los estudiantes les aparecerá la nueva 
actividad que incluirá lo que sus compañeros entregaron, pero 
sin nombre, la rúbrica para su llenado y un apartado de texto 
para la retroalimentación que deberán llenar de acuerdo con la 
fecha límite de entrega.

• Una vez cubierta la evaluación de pares, el académico deberá 
revisar que las retroalimentaciones sean imparciales y coheren-
tes con la entrega, también podrá cambiar la evaluación de la 
rúbrica por si nota inconsistencias, así como revisar la que no 
cuenten con revisión de pares realizada.

• La rúbrica impactará la evaluación de la misma manera que ya 
se hace en el sistema Eminus y podrá ser consultada por los 
estudiantes.

• Es indispensable que los estudiantes que no estén de acuerdo 
con sus evaluaciones tengan un botón que permita la evalua-
ción por académico la cual enviará un mensaje solicitando la 
revisión del docente.

Con lo anterior, el académico contará con una herramienta adicional en 
el lms que le permita revisar las evaluaciones de las actividades asigna-
das de manera virtual en clases híbridas y de forma eficaz y eficiente 
en la que se cumplan las unidades de competencia.
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A partir del presente artículo, se puede tomar como base la metodo-
logía para realizar un estudio similar en otras ies, brindando una guía 
de los indicadores e ítems a utilizar,  así como si se llega a realizar la 
implementación de las propuestas se abre la posibilidad de explorar 
nuevos alcances en la investigación como puede ser el estado del 
conocimiento de los académicos posterior a recibir la capacitación 
buscando mejorar su disposición y actitud como indica Gold (2019), 
así como la efectividad de la evaluación de pares para aumentar las 
habilidades docentes (Sluijsmans et. al., 2002) en comparación con 
otras herramientas ya existentes en el lms institucional.

Conclusiones

Como resultado de la investigación, es posible concluir que las ah de 
la Universidad Veracruzana (uv) se piensan utilizar principalmente para 
llevar a cabo clases teóricas y prácticas en modalidad mixta, siendo las 
asignaturas disciplinares las que conformarán la mayoría; en el caso 
de la investigación se planean utilizar para el trabajo colaborativo de 
cuerpos académicos y difusión de resultados y en caso de la investi-
gación en cursos-talleres con sectores de gobierno.

Por otro lado, con respecto a la capacitación de los docentes es 
importante mencionar que solo 1085 cuentan con capacitación y del 
personal técnico, los instruidos son 164 personas. Lo anterior, representa 
un área de oportunidad ya que la plantilla docente y técnica académica 
están constituida por aproximadamente 5,997 integrantes (Universidad 
Veracruzana, 2023), lo que significa que solo 18 % del personal está 
capacitado para explotar adecuadamente los recursos tecnológicos. 

Por tanto, debe establecerse una acción sobre los programas de capaci-
tación sobre la operatividad de las aulas híbridas considerando el aspecto 
técnico (manejo de equipos) y el pedagógico en el sentido que el ah es 
un recurso tecnológico del proceso de enseñanza que los académicos 
pueden implementar para la impartición de su clase con la planeación 
y flexibilidad que el estudiante requiere para tomar la clase en el aula o 
bien desde algún lugar remoto con conectividad a internet. 

El curso de capacitación diseñado por la Dirección General de Desa-
rrollo Académico e Innovación Educativa sobre la gestión y desarrollo 
del aprendizaje en modalidad virtual propone que sea implementando 
a corto plazo para que los académicos con las competencias digitales 
requeridas se puedan incorporar, las temáticas que el curso debe 
abordar son las siguientes: 

a. Conceptualización de la educación híbrida
b. Planeación del aprendizaje en modalidad híbrida
c. Habilidades docentes para la enseñanza en modalidad híbrida

Con base en los resultados, se puede apreciar que existe, en la mayoría 
de quienes dieron respuesta al instrumento desconocimiento sobre cómo 
deben operar las ah, identificando la difusión de los lineamientos sobre 
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su operatividad; sin embargo, para subsanar dicho desconocimiento es 
necesario definir un marco de operación de las ah en el que se establezca 
de manera clara el enfoque híbrido de la Universidad Veracruzana 
(uv) y, por tanto, se propone que su operación implique combinar 
el aprovechamiento de herramientas tecnológicas con los elementos 
pedagógicos y atender las diversas formas en que las y los estudiantes 
adquieren su aprendizaje de manera visual, auditiva o kinestésica, por 
ende, las aulas híbridas deben ser consideradas como una herramienta 
tecnológica que apoya el proceso de enseñanza aprendizaje de los 
alumnos. 

En los diseños y rediseños curriculares de los programas educativos 
se consideran las ah como un recurso tecnológico-educativo; por tal 
motivo, deben evidenciarse las estrategias metodológicas de enseñanza-
aprendizaje y los apoyos educativos de recursos didácticos, conside-
rando su uso de tipo participativo para una mejora en el rendimiento 
estudiantil, tal y como se establece (Sarmento et. al., 2018).

Al justificar las acciones propuestas sobre la operatividad de las ah es 
necesario establecer mecanismos de supervisión y contar con informes 
que realmente evidencien que se usan  las aulas híbridas bajo un modelo 
pedagógico y no como salones convencionales de clase. Los mecanismos 
son herramientas valiosas para contar con información que apoye a los 
procesos de auditoría, ya que de otra manera se podrían tener efectos 
negativos en la participación de los estudiantes (Chen, 2020).

Además, es necesario establecer como acción un programa formal 
de mantenimiento de los equipos, ya que los problemas técnicos que 
se puedan presentar deben ser atendidos bajo lineamientos formales, 
preventivos y correctivos permitiendo la operatividad continua de las 
ah y generando beneficios significativos (Marey, et. al., 2022).

Adicionalmente, la modalidad híbrida requiere usar modelos y he-
rramientas educativas pertinentes, debido a las diferentes condiciones 
a las que está sujeta, en contraste con la educación presencial, por lo 
que es indispensable proporcionar a la planta docente y técnica capa-
citación adecuada.

En el mismo orden de ideas, es importante considerar que existen 
metodologías que pueden coadyuvar en el proceso de enseñanza-
aprendizaje a través del uso de aulas, una de ellas es la evaluación 
por pares, en donde sus principales beneficios van orientados al 
aumento del número de estudiantes atendidos, su satisfacción, fo-
mento del aprendizaje autodirigido, actitudes reflexivas y críticas, así 
como habilidades personales (Topping, 2009; Weaver y Cotrell 1986; 
Badea y Popescu, 2022). La Universidad Veracruzana (uv) requiere 
implementar acciones que permitan sacar el máximo provecho de las 
aulas híbridas (ah) para mejorar en el cumplimiento de su actividad 
sustantiva: la educación.

Finalmente, la opción educativa híbrida ofrece una oportunidad para 
transformar los procesos de enseñanza y aprendizaje; sin embargo, el 
éxito de su implementación depende en gran medida de la implemen-
tación de modelos pedagógicos adecuados, el uso eficiente de herra-
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mientas tecnológicas y la evaluación continua de los aprendizajes. La 
uv deben seguir trabajando en estas áreas, proporcionando una base 
sólida para futuras investigaciones y mejorar en su operatividad en las 
aulas híbridas (ah).

Se declara que la obra que se presenta es original, no está en 
proceso de evaluación en ninguna otra publicación, así también que 
no existe conflicto de intereses respecto a la presente publicación.
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Resumen

El impacto de la pandemia por Covid-19 en la educación en México fue ines-
perado y ocasionó múltiples cambios dentro de la forma de enseñar y evaluar 
en las distintas instituciones de educación superior del país, por lo cual resulta 
pertinente evaluar la eficiencia terminal, antes y durante el confinamiento, 
utilizando dos indicadores (egresados y titulados) y la base de datos de anuies, 
con el objetivo de visualizar el comportamiento de la deserción universitaria. 
Los resultados arrojan que la mayoría de los estados de la República Mexicana 
tuvieron un decremento en estos dos criterios y que se agudizó el problema 
en lugares con mayor rezago social.

Abstract

The impact of the Covid-19 pandemic on education in Mexico was unexpec-
ted and caused multiple changes in the way of teaching and evaluating in the 
different higher education institutions in the country, for which it is pertinent 
to evaluate the terminal efficiency, before and during confinement using two 
indicators (graduates and college degree) and the anuies database, with the 
aim of visualizing the behavior of university desertion. The results show that 
most of the states of the Mexican Republic had a decrease in these two criteria 
and that the problem worsened in places with greater social backwardness.
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Introducción

La educación es uno de los motores más importantes de la 
inversión en capital humano, cuando se pierde, también las 
oportunidades y beneficios económicos se pierden, algunos 
modelos sugieren que la pérdida del aprendizaje en la segunda 
guerra mundial seguía teniendo impacto negativo 40 años des-

pués y es probable que el fenómeno por Covid-19 tenga consecuencias 
en la educación y en un futuro no muy lejano (Psacharopoulos, Collis, 
Patrinos, & Vegas, 2020), en México esto ocasionó una transición radical 
a una modalidad de enseñanza virtual a finales de marzo de 2020.

Desde finales de 2019, el fenómeno mundial Covid-19, afectó a la población 
mundial en todos los aspectos de su vida diaria y condujo a los habitantes 
a un confinamiento obligatorio; y con la pandemia cada vez más grave, 
muchas universidades a nivel mundial detuvieron su enseñanza tradicional 
y cerraron escuelas, también comenzaron a implementar modelos de clases 
en línea para la enseñanza (Tang, Abuhmaid, Olaimat y Bamanger, 2020); 
sin embargo los gobiernos, los sistemas educativos y las escuelas ofrecieron 
aprendizaje y enseñanza a distancia sin mucha preparación, planificación y, 
en algunos casos, experiencia digital (Zhao y Watterston, 2021).

Las instituciones de educación superior en el país implementaron 
una serie de medidas con la intención de que el número de egresados 
y de titulados no bajara significativamente; sin embargo, lograr que los 
estudiantes asistan a clases, ya sea en línea o presenciales, no garantiza-
ba que se beneficiaran del contenido que se presenta (Tang, Abuhmaid, 
Olaimat, & Bamanger, 2020);  por ende, el acceso a tecnologías digitales 
representaba una gran traba para los estudiantes, lo que se derivó en 
gran deserción escolar.

La Secretaria de Educación Pública (sep, 2020), menciona que el 
abandono o deserción escolar se presenta cuando los estudios dejan 
de ser prioridad para las y los alumnos debido a factores externos y 
a la necesidad de cumplir con otro tipo de necesidades, fundamen-
talmente económicas, adicionalmente a la brecha digital que existe 
en México, en donde no todo el alumnado tiene la posibilidad de 
acceder a la tecnología necesaria para las clases.

La necesidad de distanciamiento social tuvo un impacto significativo en la 
educación superior, especialmente en las universidades. La adopción de 
modelos de enseñanza en línea fue una respuesta común durante la pan-
demia, pero provocó la falta de interacción cara a cara y la brecha digital 
afectó a muchos estudiantes, provocando una tasa más alta de deserción y 
una disminución en la calidad de la educación. Además, la incertidumbre 
económica también dificultó el avance académico para muchos estudiantes.

La educación en línea se mostró como insatisfactoria por parte de la 
comunidad estudiantil universitaria; sin embargo, un modelo combinado, 
donde se tiene clases en línea y en aula, parece tener efecto positivo entre 
los estudiantes (Tang, Omailat y Abuhmaid, 2020), donde los principales 
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obstáculos para introducir clases en línea para todos los países en de-
sarrollo, como México son la falta de suficiente velocidad de internet, 
computadoras, costo de datos móviles, el estado financiero de la familia 
y la salud mental de los estudiantes, que se asocia con la brecha digi-
tal (Saha, Dutta, & Sifat, 2021) y, adicionalmente el temor de que los 
estudiantes de bajos ingresos se vean perjudicados de manera desigual 
por el cambio al aprendizaje en línea, debido al  menor acceso a los 
recursos en línea para compensar la pérdida de instrucción presencial 
(Bacher-Hicks, Goodman, & Mulhern, 2021). 

Existen diversos factores que ocasionan la deserción escolar a nivel 
mundial; sin embargo, mostramos un panorama enfocada al problema 
en particular en la zona de Latinoamérica, por lo que en el cuadro 1 
se observa la matriz de las diversas causas de abandono escolar por 
parte del alumnado.

Cuadro 1 Matriz de deserción escolar universitaria pre-covid-19.

Autor Nombre de la publicación Causas de deserción
(Gaviria, 2007) Cuestión de supervivencia. Graduación, 

deserción y rezago en la Universidad Nacional 
de Colombia. Teoría y Praxis Investigativa, 
2(2), 74-77

Características académicas, socioeconómicas, 
psicológicas y familiares de los estudiantes 
de nivel superior

(Donoso, Donoso 
y Arias, 2010) 

Iniciativas de retención de estudiantes de 
educación superior. 
Calidad en la Educación, (33), 15-61

La actitud o la desmotivación del estudiante, 
propia de su personalidad

(Santamaría y 
Bustos, 2013) 

Permanence and Dropout Rates in Higher 
Education: A Research Experience Based 
on Young Students Voices. Revista Infancias 
Imágenes, 12(2) 73-80

Deficiencias en cuanto a la preparación 
académica previa de los estudiantes, la brecha 
entre el nivel preparatoria y universidad.

(Donoso, Donoso 
y Arias, 2010) 

Capacitación de docentes en procesos 
neurocognitivos para atender la deserción 
escolar asociada a aprovechamiento 
académico. Revista Puertorriqueña de 
Psicología, 27(2), 304-318.

Motivos de género, orientados a que existen 
menores posibilidades de estudiar si se es 
mujer.

(Donoso, Donoso 
y Arias, 2010) 

Deserción escolar en la educación superior 
en México: revisión de literatura

Los alumnos abandonan la escuela por una 
posible falta en la tutoría por parte de los 
académicos y directivos

Fuente: Elaboración propia.

El tema de la deserción universitaria no es nuevo como se puede ob-
servar en cuadro 1; sin embargo, se agudizó derivado de la pandemia. 
En la presente investigación se plantearon las siguientes preguntas de 
investigación:

¿Qué tan eficiente fue la educación superior al inicio y durante el 
confinamiento derivado del Covid-19?
¿Qué tan significativo fue el incremento en la deserción antes y 
durante la pandemia?
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Y, en este trabajo se utilizarán dos indicadores para determinar la 
eficiencia, el primero será el de eficiencia terminal egresados (ete), 
mientras que el segundo será eficiencia terminal titulados (ett) para los 
que se utilizarán los siguientes criterios de la relación porcentual entre 
los egresados de un nivel educativo dado y, el número de estudiantes 
que ingresaron al primer grado de este nivel educativo n años antes. 
Con el fin de controlar el sesgo de estimación por alumnos reprobados 
(repitencia), a n se le resta uno (López Suárez et al., 2008, p.136).

El confinamiento y la pandemia en general tuvieron un impacto negativo 
en la educación superior y provocaron una tasa más alta de deserción.

Metodología de la investigación

La metodología utilizada en este documento cuenta con un enfoque 
mixto y tiene con cuatro etapas principales:
 

1. Revisión bibliográfica que permitiera establecer un criterio de 
eficiencia en las instituciones de educación superior en México, 
y generar los 2 principales indicadores y sus métodos de cálculo:

Eficiencia Terminal Egresados (2020) = (Egreso (2020) / Ingreso 
(2016) * 100
Eficiencia Terminal Titulados (2020) = (Titulados (2020) / Egre-
sados (2020) * 100

2. Elaboración de una matriz tomando como punto de referencia 
la base de datos que proporciona la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior (anuies).

Adicionalmente se consideran los criterios más significativos 
de la Encuesta para la Medición del Impacto Covid-19 en la 
Educación (eCovid-ed) 2020.

3. Realizar un análisis y detectar los principales patrones de ma-
trícula de estudiantes, así como egresados y titulados para el 
periodo de confinamiento derivado de la pandemia Covid-19 y 
segregarlo por los 32 estados de la república mexicana.

4. Determinar las tendencias más relevantes que pudieran servir 
como guía para organismos gubernamentales, universidades e 
investigadores que se encuentren laborando en temas de efi-
ciencia terminal en instituciones de educación superior.

Resultados

En la figura 1 se muestran los resultados obtenidos derivados del análi-
sis estadístico histórico. Se observa el comportamiento del crecimiento 
histórico en el número de estudiantes en nivel superior en México, 
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donde se observa un aumento constante desde 2013 hasta 2021; sin 
embargo, en el último año el crecimiento ya no presenta una diferencia 
significativa con relación al año 2020.

•Figura 1 Histórico de la matrícula universitaria en México. 

        Fuente: Elaboración propia con datos de (anuies, 2021).

En la figura 2 se presenta el comportamiento sobre el crecimiento 
histórico en el número de egresados y titulados de nivel superior en 
México, donde se observa un aumento constante desde 2013 hasta 2021 
en egresados, también que en el último año la tendencia presenta una 
reducción significativa en el total de titulados en 2021.

•Figura 2 Histórico de los egresados y titulados universitarios en México. 

     Fuente: Elaboración propia con datos de (anuies, 2021).
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En la figura 3 se examina la suma de los dos indicadores propuestos en el 
presente proyecto, teniendo como máximo 100 %, que supondría el mayor 
nivel de eficiencia de egresados y de titulados para el año de 2020, donde 
se puede observar que estados como Hidalgo o Querétaro presentan el 
mayor porcentaje 89 % y 85 % respectivamente, seguidos de estados como 
Yucatán y Baja California que rondarían cerca de 80 % mientras que los 
mínimos son estados como Oaxaca (65 %) y Quintana Roo (62 %).

•Figura 3 Eficiencia de los egresados y titulados universitarios en México.

Fuente: Elaboración propia con datos de (anuies, 2021).

•Figura 4 Eficiencia de la egresados y titulados universitarios en México. 

     

    Fuente: Elaboración propia con datos de (anuies, 2021).

En la figura 4 se visualiza la suma de los dos indicadores propuestos 
en el presente proyecto, en donde si habláramos de una eficiencia 
combinada, sería de 100 % de egresados y titulados y que en estados 
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como Baja California Sur (45 %) y Sonora (47 %) no rebasan la media y 
presentan una eficiencia baja; sin embargo, encontramos estados como 
Nuevo León y Querétaro que alcanzan 75 % y  74 % respectivamente.

•Figura 5 Gráfica de dispersión de los indicadores de eficiencia ett y ete para el periodo 2020. 

      Fuente: Elaboración propia con datos de (anuies, 2020).

En la figura 5 se muestra la gráfica de dispersión con cuatro cuadran-
tes, que se elaboró después de realizar la normalización de los valores 
usando el criterio de máximo y mínimo. El origen de la gráfica se situó 
en las coordenadas (0.5,0.5) con la finalidad de analizar la separación 
de los datos en cuatro categorías definidas:

• La categoría h de alto nivel de eficiencia 1 y 2 (egresados y titulados). 
• En los ejes y e x respectivamente se estableció para los puntos 

con valor > 0.5 en la variable correspondiente. 
• De manera complementaria, la categoría L de bajo nivel de 

eficiencia se estableció para los puntos con valor ≤ 0.5 en la 
variable correspondiente. 

• Como se muestra en la gráfica, la mayoría de los estados de la 
república cae en el cuadrante hl y hh, con ocho estados, cada 
uno respectivamente, en donde resaltan Hidalgo y Querétaro con 
las puntuaciones más altas, para visualizar de mejor manera el 
resto de las entidades federativas (véase el cuadro 2).
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•Figura 6 Gráfica de dispersión de los indicadores de eficiencia 1 y 2 para el periodo 2021. 

      Fuente: Elaboración propia con datos de (anuies, 2021).

En la figura 6 se muestra la gráfica de dispersión con cuatro cuadrantes simi-
lares a las que se presentan en la figura 5, pero para el año de 2021. Como 
se observa en esta gráfica, la mayoría de los estados de la república caen en 
el cuadrante ll (15 estados), mientras que en el cuadrante hl se encuentran 
12 estados, con 2 y 3 estados se encuentran hl y hh respectivamente.

•Cuadro 2 Ubicación de los diferentes estados con relación a los 
cuadrantes establecidos en la figura 2.

LL HL LH HH
México Baja California Sur Aguascalientes Baja California

Michoacán Campeche Chiapas Coahuila

Oaxaca Chihuahua Colima Durango

Quintana Roo Ciudad de México Guerrero Hidalgo

Sinaloa Guanajuato Jalisco Morelos

Zacatecas Puebla Tlaxcala Nayarit

San Luis Potosí Nuevo León

Sonora Querétaro

Tabasco Tamaulipas

Veracruz Yucatán

Fuente: Elaboración propia.
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•Cuadro 3 Ubicación de los diferentes estados en relación con los 
cuadrantes establecidos en la figura 5.

LL HL LH HH
Baja California Sur Aguascalientes Baja California Durango

Chiapas Campeche Jalisco Nuevo León

México Chihuahua Querétaro

Michoacán Ciudad de México

Morelos Coahuila

Nayarit Colima

Oaxaca Guanajuato

Puebla Guerrero

Quintana Roo Hidalgo

Sinaloa San Luis Potosí

Sonora Tabasco

Tlaxcala Tamaulipas

Veracruz

Yucatán

Zacatecas

Fuente: Elaboración propia.

En el cuadro 3 se puede observar que estados como Chiapas y Puebla 
se movieron al cuartil más bajo (ll), mientras que estados como Oaxaca 
se quedaron dentro de este cuadrante y, que estados como Nuevo León 
y Querétaro conservaron su ubicación dentro del cuadrante con mayor 
egreso y titulación (hh).

Discusión

La principal limitante para esta investigación es el acceso a los datos de 
2022, los cuales permitieran determinar un antes y un después de la pan-
demia y observar las principales tendencias respecto a la deserción escolar.

Como menciona Ordorika, (2020):

[…] México se ubicó en 87º lugar en el mundo y en la 8º posición en 
América Latina en el acceso a las tiC, detrás de Uruguay, Argentina, 
Chile, Costa Rica, Brasil, Colombia y Venezuela, en ese orden, según 
indicadores de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (itu), 
con sede en Suiza (p. 3). 

También existe gran brecha digital dentro del país: 
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[…] solo 45 por ciento de los mexicanos cuenta con una compu-
tadora y 53 por ciento tiene acceso a internet en casa. Adicional a 
esto Schmelkes (2020) menciona que México contiene datos aún 
más alarmantes, 91 % de los estudiantes sufren una disminución de 
sus ingresos y 64 % mayor a 60%, del total, lo que coincide plena-
mente con los resultados obtenidos y se refleja en una reducción 
significativa y general.

Derivado de los resultados se puede observar que los estados con 
mayor rezago son Chiapas y Puebla (Coneval, 2020), decrementaron 
significativamente sus egresados y titulados durante el periodo de la 
pandemia y resulta probable que los estudiantes en áreas con rezago 
y comunidades rurales necesiten apoyo adicional para superar los de-
safíos educativos creados durante la pandemia por covid-19, ya que el 
aprendizaje en línea probablemente se convertirá en un componente 
clave de los sistemas escolares en el futuro cercano (Bacher-Hicks, 
Goodman y Mulhern, 2021).

De igual manera los estados que no resultaron afectados por la dis-
minución significativa de sus egresados y de estudiantes, son los que 
se reportan con menor rezago social como es el caso de Nuevo León y 
Querétaro, derivado en buena parte de que la mayoría del alumnado 
tienen acceso a tecnología e internet que les permite realizar sus labores, 
la pandemia también exhibió de manera clara las enormes desigualda-
des que existen entre la población estudiantil, las cuales provocan que 
la brecha digital y la del aprendizaje se puedan seguir ensanchando 
(Santuario, 2020), aun después del regreso a las aulas.

Con base en estadísticas de la unam de 2020, se reporta que 7,700 
alumnos de bachillerato y licenciatura suspendieron sus estudios tem-
poralmente y que, esta cifra resultó 229 % más alta que la registrada en 
2019, cuando fueron 2,343 alumnos los que interpusieron dicha solici-
tud, 90.1 % de quienes solicitaron dicha interrupción cursaban alguna 
licenciatura (Díaz-Barriga-Arceo et al., 2022, p.5) Esta estadística previa 
deja en evidencia la magnitud de la deserción universitaria durante el 
periodo de pandemia.

Recomendaciones

Con base en los resultados encontrados a través de esta investigación, 
se presentan algunas recomendaciones sobre política educativa para en-
frentar la problemática del impacto en la educación superior en México 
debido a la pandemia de Covid-19.

La primera recomendación es disminuir la brecha tecnológica entre 
las diferentes entidades federativas de la México, brindando apoyo 
económico y tecnológico en cuestión de infraestructura a los sitios más 
lejanos a los centros urbanos, esto con el fin de que los estudiantes de 
educación superior que requieran tomar clases en línea lo pueda realizar 
con la misma facilidad que quienes viven en zonas con la infraestructura 
suficiente para realizar estudios a distancia.
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Como segunda recomendación, es necesario incentivar a los alumnos 
a que participen en diferentes eventos académicos, con el objetivo de 
que puedan relacionarse con docentes e investigadores que trabajen 
temas que les parezcan atractivos y que a su vez los profesores actúen 
como tutores con la finalidad de incrementar de forma significativa y el 
número de egresados que se titulen.

Finalmente es necesario que se agilicen los procesos administrativos 
que permitan a los egresados realizar los trámites de forma eficiente, así 
mismo que una campaña en la cual los alumnos conozcan los diversos 
tipos de titulación que existen, adicionales a la tesis.

Conclusiones

La pandemia de Covid-19, causó estragos en todos los aspectos posibles 
de la sociedad y agudizo temas prioritarios como la deserción univer-
sitaria y permitió visualizar lo frágil del modelo actual y lo necesario 
de una reestructuración que permita a las instituciones crear políticas e 
iniciativas orientadas a apoyar a los estudiantes y que esté dirigida más 
allá del apoyo económico.

Durante la pandemia de Covid-19, la educación superior en México en-
frentó desafíos significativos para mantener la continuidad de la enseñanza 
y garantizar la calidad de la educación. Muchas instituciones educativas 
adoptaron modelos de enseñanza en línea, pero esto tuvo sus limitacio-
nes, especialmente en términos de acceso equitativo a la tecnología y la 
falta de interacción cara a cara con los profesores y entre el alumnado.

Además, la incertidumbre económica a nivel mundial a causa de la pan-
demia afectó a muchos estudiantes y profesores, por lo que fue más difícil 
para muchos mantenerse al día con sus estudios y trabajos. En general, se 
puede decir que, la eficiencia de la educación superior en México durante 
la pandemia era limitada, pero se espera que mejore junto con la situación 
sanitaria y se implementen soluciones más sostenibles a largo plazo.

Esta investigación, permitió ver que si bien existe un decremento 
significativo con relación al periodo anterior (2020), no debe descartarse 
totalmente el modelo de enseñanza virtual, lo que sí resulta evidente 
es que aún no está preparada la sociedad para una transición total, 
sobre todo considerando que en áreas como las ingenierías y la salud 
las prácticas presenciales y en laboratorio son totalmente necesarias.

La disponibilidad y acceso a la infraestructura necesaria para mantener 
una enseñanza virtual está delimitada por el nivel social y económico, 
por lo cual resulta primordial que las políticas públicas apoyen a las 
entidades federativas con mayor rezago social y mayor deserción, que 
son los que no solo requieren de estos apoyos económicos sino también 
de cuestiones tecnológicas, internet al alcance de todos los estudiantes, 
así como medios electrónicos que les permita tomar clases virtuales.

Es pertinente mencionar que se ampliará en próximos años nuestra 
investigación para determinar cómo cambió el comportamiento sobre 
eficiencia terminal de graduados y titulados pos pandemia;  analizar 
en qué forma el regreso a las aulas modificó los indicadores y, como 



45|mayo-agosto, 2024 | Innovación Educativa, ISSN: 1665-2673 vol. 24, número 95
Dirección de Formación e Innovacion Educativa

[ PP. 34-46 ] IMPACTO EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN MÉXICO DEBIDO A LA PANDEMIA DE COVID-19   L. A. RAMÍREZ MANCILLA Y R. I. CÁZARES RAMÍREZ

consideraciones finales es primordial y no debería omitirse la opción 
que se vislumbró derivado de la pandemia, la alternativa de un modelo 
de educación híbrido para la educación superior, ya que la pandemia 
y el confinamiento terminarán pero este modelo seguramente seguirá 
creciendo en años posteriores.

Se declara que la obra que se presenta es original, no está en 
proceso de evaluación en ninguna otra publicación, así también que 
no existe conflicto de intereses respecto a la presente publicación.
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Resumen

La aplicación de la gamificación en el aula posibilita la creación de escena-
rios de enseñanza-aprendizaje innovadores y significativos que repercuten 
enel trabajo docente. En este estudio se diseñó y validó un instrumento de 
evaluación sobre los conocimientos, actitudes y prácticas de la gamificación 
en docentes y, para cuantificar la validez de contenido por criterios de jueces 
se utilizó el coeficiente V-Aiken (se consideró un valor ≥ 0.7) y se calcularon 
los intervalos de confianza. Los seis expertos que participaron evaluaron la 
claridad, coherencia, relevancia y suficiencia de los 54 ítems propuestos y sus 
tres dimensiones (cononimientos, actitudes y prácticas). Se confirma una es-
tructura del instrumento de 46 ítems. Se discuten los resultados y los aportes 
a los procesos de enseñanza-aprendizaje en la educación. Se concluye que el 
Cap–gd es una herramienta válida en la población objeto de estudio.
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Introducción

En la línea con los objetivos de desarrollo sostenible, uno de 
los principales focos es garantizar una educación de calidad, 
inclusiva y equitativa. La reducción de la tasa de la desvincu-
lación escolar y el desempeño en calidad educativa son los 
principales retos para Colombia (Naciones Unidas, 2018). Al 

respecto, el docente cumple el rol de fomentar entornos que faciliten 
la satisfacción de las necesidades en educación. Lo anterior, plantea el 
desafío de desarrollar procesos de innovación educativa que permitan 
la transformación de sus prácticas pedagógicas (Largo-Taborda, 2021). 
Los procesos de enseñanza-aprendizaje traen consigo retos que supo-
nen resolver las debilidades de las metodologías tradicionales, ya que 
la integración del juego en contextos educativos puede cambiar la pers-
pectiva de los docentes y dirigirlos hacía la gestión de nuevas formas de 
planificación de la enseñanza (Baker y Ryan, 2021).

Precisamente, al usar elementos de los juegos para simular experiencias 
en entornos que no son juegos se le conoce como gamificación (Robson 
et al., 2015), un recurso pedagógico que impulsa el aprendizaje significa-
tivo a través del fomento de la motivación, la creatividad y la autonomía 
del alumnado; y, a su vez, enriquece la práctica docente (Castaño, 2023). 
Además, dado el constante cambio de la sociedad se requieren adapta-
ciones en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Por consiguiente, la 
integración de experiencias gamificadas en el aula se considera como 
innovación educativa que busca satisfacer las necesidades de las nuevas 
generaciones (Gil y Prieto, 2019).

Gamificación

La gamificación integra elementos sobre diseño de juegos para ser aplicados 
en contextos que no son juegos, a fin de motivar, retener, activar a los 
participantes (Deterding et al., 2011), promover el aprendizaje y modificar 

Abstract

The application of gamification in the classroom makes it possible to create 
innovative and significant teaching-learning scenarios that impact the in-
volvement of teaching work. In this study, an evaluation instrument was 
designed and validated on the knowledge, attitudes and practices of gamifi-
cation in teachers and, to quantify the content validity by judges’ criteria, the 
V-Aiken coefficient was used (a value ≥ 0.7 was considered) and confidence 
intervals were calculated. The six experts who participated evaluated the 
clarity, coherence, relevance, and sufficiency of the 54 proposed items and 
their three dimensions (knowledge, attitudes, and practices). A structure of 
the instrument of 46 items is confirmed. The results and contributions to the 
teaching-learning processes in education are discussed. It is concluded that 
the kap-tg is a valid tool in the population under study.
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la conducta (Delgado y Zambrano, 2019). Así mismo, generar espacios 
de confianza (Kingsley y Grabner-Hagen, 2021), donde los estudiantes 
son constantemente orientados al cumplimiento de una meta a partir 
de refuerzos tanto positivos como negativos (Deterding et al., 2011). Lo 
cual favorece la apropiación del conocimiento, el trabajo en equipo y la 
cooperación a través de la búsqueda de alternativas a situaciones que 
en su naturaleza constituyen un problema (Alajaji y Alshwiah, 2021).

Robson et al. (2015) entienden la gamificación desde tres principios: 
mecánica, dinámica y emociones. Dentro de la mecánica se explican 
los objetivos, reglas, contexto, participantes y límites del juego, di-
chos elementos conforman la estructura fundamental de la práctica 
gamificada; sin embargo, no es suficiente para gestar una experiencia 
motivadora. Por ello, se incluye la dinámica, que hace referencia a 
las interacciones y comportamientos que surgen en los participantes 
y pueden ser dinámicas de cooperación o competencia, que una vez 
puestas en marcha dan lugar a las emociones que se manifiestan en 
los participantes y que pueden ir desde la decepción y frustración por 
perder, hasta la alegría y el entusiasmo por lograr el objetivo.

Conocimientos, actitudes y prácticas

La metodología de conocimientos, actitudes y prácticas (cap) ha sido 
aplicada por diversos investigadores desde la década de los años cin-
cuenta. Esta herramienta permite analizar comportamientos para conocer 
lo que se sabe, la disposición y lo que se hace sobre una actividad o un 
tema de interés (Cuartas-Gómez et al., 2019; Andrade, et al., 2020). La 
implementación de Cap consiste en diseñar un instrumento estructurado 
tipo cuestionario, dividido en cuatro partes: 

[…] la primera recopila información general sobre datos sociode-
mográficos de la población objetivo, la segunda indaga sobre los 
conocimientos, la tercera sobre las actitudes y la cuarta sobre las 
prácticas (Médecins du Monde, 2011). 

Los conocimientos son saberes o entendimiento que una persona tiene 
sobre algo o sobre un tema específico. Por otra parte, las actitudes 
se refieren a la postura o posición que una persona adopta ante una 
situación. Las prácticas son las acciones o respuestas derivadas de la 
experiencia y habilidad que la persona tiene sobre el tema de estu-
dio (Andrade et al., 2020; Cuartas-Gómez et al., 2019 y Médecins du 
Monde, 2011). 

La metodología Cap permite evaluar el comportamiento y disposi-
ción del tema de estudio (Kang et al., 2023). En este caso, el uso de 
la gamificación en los docentes sobre sus actividades en el aula. Los 
estudios sobre Cap en gamificación por los docentes son escasos, dado 
que principalmente la literatura reporta estudios con esta metodología 
en ciencias de la salud. En este contexto, la realización de investigacio-
nes aplicando Cap son importantes y permiten identificar necesidades 
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y problemas (Andrade et al., 2020) durante los procesos de enseñanza 
aprendizaje. A partir de este entendimiento, se pueden diseñar estrate-
gias pedagógicas activas en instituciones educativas que motiven a los 
estudiantes para que propicien el aprendizaje significativo (Médecins 
du Monde, 2011).

Gamificación en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje: una mirada desde el docente 

La introducción de la gamificación como metodología activa de apren-
dizaje implica un cambio de paradigma de enseñanza centrada en el 
docente, a un proceso de formación que favorece el desarrollo de la 
autoeficacia y la agencia en los estudiantes para la construcción de sus 
propios conocimientos y la apropiación del aprendizaje significativo 
(Fernández, 2006). No obstante, desde esta perspectiva, la gamifica-
ción es también considerada como herramienta de enseñanza para 
los docentes, puesto que les facilita la promoción del compromiso, 
la flexibilidad, la adaptación al cambio y la resolución de problemas 
en el aula (Osuna et al., 2021). En este sentido, supone la puesta en 
marcha de competencias como la creatividad, la inclusividad (Jedel y 
Palmquist, 2021), el ingenio y una actitud dirigida a la estimulación de 
la participación de sus estudiantes (Ardila-Muñoz, 2019).

Ahora bien, el contexto educativo es uno de los ámbitos de mayor 
aplicación de la formación gamificada (Mahat et al., 2022). En ge-
neral, los estudios se enfocan en el empleo de la gamificación en el 
aula y los aportes para el proceso de aprendizaje de los estudiantes 
(Navarro-Espinosa et al., 2022), su actitud, compromiso y rendimiento 
(Subhash y Cudney, 2018). Sumado a esto, algunos hallazgos resaltan 
la aceptación de los docentes respecto a la integración de la gamifi-
cación en su quehacer pedagógico, pues destacan el papel de dicha 
metodología en el desarrollo de competencias específicas (Delgado 
y Zambrano, 2019) y el fomento del entusiasmo en los estudiantes 
(Aznar-Díaz et al., 2017). 

Además, es considerada como un elemento base para la elaboración 
de estrategias que tienen como objetivo fortalecer y ampliar las prácticas 
de producción y gestión en ciencia, tecnología e innovación, tanto en el 
ámbito académico como en la sociedad en general (Rojas y Leal, 2019); 
sin embargo, la falta de recursos físicos y tecnológicos, de entrenamiento 
en la implementación de la gamificación y la escasez del tiempo para 
su diseño y planeación pueden representar un obstáculo para su uso 
(Aznar-Díaz et al., 2017; González-Moreno et al., 2019).

Las pocas investigaciones que abordan la comprensión de la gami-
ficación como herramienta de trabajo para el docente (Kocakoyun y 
Ozdamli, 2018) y las discusiones centradas en los efectos de la gami-
ficación en los estudiantes generan cuestionamientos alrededor de las 
implicaciones que tiene el uso de metodologías activas del aprendizaje 
en los educadores. Direccionar la mirada hacia el docente, caracterizar 
sus conocimientos frente a la gamificación, así como sus actitudes y 
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sus prácticas, podrían ampliar la comprensión que se tiene sobre di-
cha metodología, especialmente, porque la evidencia sugiere que la 
gamificación permite el desarrollo de habilidades innovadoras en los 
trabajadores, influye positivamente en su satisfacción laboral (Stol et 
al., 2022) y promueve la comunicación positiva (Quiroz et al., 2021), 
fenómenos psicológicos asociados a la salud mental en el trabajo.

Adicionalmente, la aplicación de la gamificación en el aula pro-
mueve en el docente estados de satisfacción, desarrollo profesional 
y la percepción de un trabajo con sentido, lo que a su vez genera 
una espiral motivacional que lo moviliza para integrar procesos in-
novadores en la formación. Esta mirada del proceso de enseñanza-
aprendizaje permite la construcción de relaciones horizontales entre 
docente y estudiante y una comprensión bidireccional del aprendizaje 
(Ardila-Muñoz, 2019).

A pesar de la evidencia respecto a los aportes de la gamificación 
al ámbito educativo (Castaño, 2023; Manzano-León et al., 2022), el 
cambio en el rol del docente y las nuevas competencias profesionales 
que se requieren generan resistencias, tanto por parte de los educado-
res como de los centros académicos para implementar esta tendencia 
como práctica educativa (Rodríguez et al., 2019). Sumado a esto, se 
ha señalado la necesidad de desarrollar indicadores específicos para 
evaluar las competencias de los docentes en gamificación, con la fi-
nalidad de medir con precisión la efectividad de las prácticas y acotar 
los sesgos asociados a las subjetividades resultantes del entorno y las 
particularidades de los individuos (Arellano et al., 2024). Por tanto, es 
preciso evaluar los saberes, las disposiciones y acciones que tienen los 
docentes respecto al uso de la gamificación como recurso laboral. En 
el contexto latinoamericano no hay suficiente evidencia que respalde la 
gamificación como herramienta de trabajo, dado que los antecedentes 
en esta temática tienen un predominio en Europa y América del Norte 
(Subhash y Cudney, 2018). En consecuencia, el objetivo de este estudio 
es diseñar y validar un instrumento de evaluación de los conocimientos, 
actitudes y prácticas sobre la gamificación en docentes.

Metodología

Este estudio propone un instrumento de evaluación de los conocimien-
tos, actitudes, y prácticas sobre la gamificación en docentes (cap-gd) a 
través del juicio de expertos. 

Diseño del instrumento

Para diseñar el instrumento Cap-gd se siguieron las recomendaciones 
técnicas de la Organización Mundial de la Salud (oms, World Health 
Organization, 2008), el cual se elaboró con la herramienta Excel de 
Microsoft Office 365, que inicialmente contenía 54 ítems divididos en 
tres dimensiones (conocimientos, actitudes y prácticas) estructuradas 
bajo la metodología Cap. Los ítems fueron diseñados por los autores 
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y se derivaron de la revisión exhaustiva de la literatura existente y la 
discusión académica. La dimensión de conocimientos se componía 
de 17 ítems orientados a conocer los saberes que tienen los docentes 
sobre la gamificación. Cuenta con una escala tipo Likert con opciones 
de respuesta: si, no, no sé. La segunda dimensión busca identificar las 
actitudes de los docentes frente a la gamificación. Esta dimensión estaba 
conformada por 23 ítems cuyas opciones de respuesta son: en desacuer-
do, no estoy seguro, de acuerdo y no aplica. La dimensión de prácticas 
contó con 14 ítems orientados a conocer las acciones que los docentes 
ejecutan aplicando la gamificación. Las opciones de respuestas para esta 
sección de preguntas son: nunca, algunas veces, siempre y no aplica. 

Validez de contenido mediante juicio de expertos

Se utilizó la validación mediante el juicio de expertos: 

[…] el cual, se define como una opinión informada de personas con 
trayectoria en el tema, que son reconocidas por otros como expertos 
cualificados en éste, y que pueden dar información, evidencia, juicios 
y valoraciones (Escobar-Pérez y Cuervo-Martínez, 2008, p. 29); por 
tanto, consiste en obtener el concepto de personas cualificadas en 
un tema específico. 

Estos expertos emiten juicios, comentarios y valoraciones sobre los 
ítems de un instrumento según sus criterios establecidos (de Souza 
et al., 2017; Elangovan y Sundaravel, 2021; Escobar-Pérez y Cuervo-
Martínez, 2008).

Las categorías evaluadas mediante el juicio de expertos para cada 
uno de los ítems que componen las tres dimensiones fueron: suficiencia, 
claridad, coherencia y relevancia; asimismo se incluyó un apartado de 
observaciones y una pregunta abierta que permitía a los evaluadores 
mencionar una o más dimensiones que hacen parte del constructo y no 
hayan sido evaluada (Escobar-Pérez y Cuervo-Martínez, 2008; Ibarra-Piza 
et al., 2018; Zamora-de-Ortiz et al., 2020). La escala empleada para las 
cuatro categorías fue: alto nivel, moderado nivel, bajo nivel y no cumple 
con el criterio (véase el cuadro 1). 

•Cuadro 1 Descripción de las categorías para evaluación de expertos.

Categoría Descripción Evaluación

Suficiencia

Los ítems que pertenecen a 
una misma dimensión bastan 
para obtener la medición de 
ésta.

1. No cumple con el criterio: los ítems no son suficientes para 
medir la dimensión.

2. Bajo nivel: los ítems miden algún aspecto de la dimensión, 
pero no corresponden con la dimensión total.

3. Moderado nivel: se deben incrementar algunos ítems para 
evaluar la dimensión completamente.

4. Alto nivel: los ítems son suficientes.
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Categoría Descripción Evaluación

Claridad

El ítem se comprende 
fácilmente, es decir, su 
sintáctica y semántica son 
adecuadas.

1. No cumple con el criterio: el ítem no es claro.
2. Bajo nivel: el ítem requiere bastantes modificaciones o una 

modificación muy grande en el uso de las palabras de 
acuerdo con su significado o por el orden de las mismas.

3. Moderado nivel: se requiere una modificación muy específica 
de algunos de los términos del ítem.

4. Alto nivel: el ítem es claro, tiene semántica y sintaxis adecuada.

Coherencia
El ítem tiene relación
lógica con la dimensión qué 
está midiendo.

1. No cumple con el criterio: el ítem no tiene relación lógica 
con la dimensión.

2. Bajo nivel: el ítem tiene una relación tangencial con la 
dimensión.

3. Moderado nivel: el ítem tiene una relación moderada con 
la dimensión que está midiendo.

4. Alto nivel: el ítem se encuentra completamente relacionado 
con la dimensión que está midiendo.

Relevancia
El ítem es esencial o
importante, es decir, debe
ser incluido.

1.  No cumple con el criterio: el ítem puede ser eliminado sin 
que se vea afectada la medición de la dimensión.

2. Bajo nivel: el ítem tiene alguna relevancia, pero otro ítem 
puede estar incluyendo lo que mide éste.

3. Moderado nivel: el ítem es relativamente importante.
4. Alto nivel: el ítem es muy relevante y debe ser incluido.

Fuente: Elaboración propia. Adaptado de Escobar-Pérez y Cuervo-Martínez (2008).

Consideraciones éticas

Según lo estipulado en la Resolución 8430 de 1993, esta investigación 
se clasificó con riesgo mínimo (Ministerio de Salud, 1993). Todos los 
participantes aceptaron un consentimiento informado, su participación 
fue voluntaria. Además, la investigación recibió la aprobación del Comité 
de ética de la Universidad Católica de Pereira.

Resultados

Los expertos se seleccionaron a partir de los siguientes criterios: conoci-
miento, experiencia, reconocimientos y manejo de temáticas asociadas a 
gamificación y metodología cap. Así mismo, se consideraron niveles de 
formación profesional, posgrados terminados y en curso, investigaciones 
y publicaciones efectuadas por los expertos; inicialmente se realizaron 
invitaciones a grupos de personas que contaban con las características 
mencionadas, de los cuales diez manifestaron interés en participar en 
la investigación; siete expertos en temas asociados a la gamificación y 
tres en Cap. A los 10 expertos se les envió el instrumento a través de su 
correo electrónico y, finalmente, seis realizaron el proceso de evaluación 
a partir de las indicaciones dadas (véase el cuadro 2).
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•Cuadro 2 Análisis de los expertos del estudio.

Criterio de selección 
de expertos

Formación 
académica

Años de 
experiencia (años) Gamificación Metodología 

CAP
Total 

expertos
Profesional Maestría 5-9 10 o más Sí No Sí No

Conocimiento 2 4 6
Experiencia 2 4 6
Manejo de temáticas 
asociadas a gamificación 4 2 6

Manejo de la metodología 
cap

0 2 2

Docentes universitarios 2 4 6

Fuente: Elaboración propia.

La información enviada a los expertos es una adaptación de la estruc-
tura creada en Excel de Microsoft Office 365 en las hojas de cálculo 
de Google Docs Editors; en total se elaboraron tres hojas. La primera, 
denominada Introducción, permite introducir a los jueces en la eva-
luación del instrumento y solicitarles información relacionada con la 
cualificación académica, cargo actual y experiencia profesional; ade-
más de exponer los objetivos de la investigación y el procedimiento 
para realizar la evaluación. En la segunda hoja de cálculo, llamada 
Juicio de expertos, se presenta el instrumento con las indicaciones y 
estructura que contiene las dimensiones, operacionalización de cada 
dimensión, los 54 ítems asociados a las tres dimensiones y sus opciones 
de respuesta; también incluye un espacio para observaciones y una 
pregunta abierta asociada a la posible no inclusión de una dimensión 
que haga parte del constructo. Por último, en la hoja de cálculo número 
tres, llamada Infografía, donde se muestra una infografía alusiva a la 
gamificación con una definición del término y ejemplos de gamifica-
ción en la docencia, esto con el fin de facilitar el diligenciamiento del 
cuestionario en las dimensiones que evalúan actitudes y prácticas al 
momento de aplicarlo en docentes.

Lo anterior permitió explicar a los expertos el contexto de la investi-
gación, presentar la estructura del instrumento y su contenido para que 
emitieran un juicio de manera individual. A partir de sus respuestas y 
recomendaciones, se logró el cálculo de la concordancia entre jueces y 
retroalimentar la propuesta presentada por los autores; en la figura 1 se 
presentan los resultados del estadístico v-Aiken (Aiken, 1985), donde 
se consideró un valor ≥ 0.7 para cada uno de los ítems que componen 
las dimensiones claridad, coherencia y relevancia; no se incluye la 
dimensión suficiencia, dado que esta evalúa de manera general a las 
dimensiones y no a los ítems.
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El coeficiente V de Aiken permite cuantificar la relevancia de cada ítem 
respecto al dominio de contenido, en este caso, dado por los 6 expertos. 
Su rango es 0 y 1; y cuanto más cercano sea el valor a 1, mayor será el 
grado de acuerdo entre los jueces. Además, se calcularon los intervalos 
de confianza para V de Aiken por el método score con un nivel de con-
fianza de 95 % (Aiken, 1985). El criterio de decisión para mantener un 
ítem en el instrumento obtener un valor igual o superior a 0.7 para el 
límite inferior del intervalo de confianza (Soto y Segovia, 2009). 

Es importante mencionar que el impacto de la categoría suficiencia es 
mucho más sensible respecto al que generan las categorías claridad, co-
herencia y relevancia, dado que la primera evalúa cada dimensión desde 
las categorías y no por ítem, como sí ocurre con las demás. En el cuadro 3 
se puede ver la evidencia en el comportamiento del coeficiente de V-Aiken 
para cada una de las categorías y en general para cada dimensión. En todos 
los casos, los índices tienen muy buen desempeño (superior a 0.90), lo que 
indica un gran nivel de relevancia en el instrumento. El resultado obtenido 
para la suficiencia en la dimensión conocimiento, si bien es un valor bajo 
comparado con los demás, se encuentra por encima de 0.7; y dado el nivel 
de sensibilidad de esta categoría no es un resultado preocupante.

•Figura 1 Comportamiento del coeficiente V-Aiken para cada uno de los 54 ítems. 

Notas: I 1 = Ítem 1, I 6 = Ítem 6, … I n = Ítem n. 
Fuente: Elaboración propia.

•Cuadro 3 Coeficiente v-aiken.

Categorías
Dimensiones

Promedio Categoría
Conocimientos Actitudes Prácticas

Claridad 0.9150 0.9420 0.9286 0.9300

Coherencia 0.9608 0.9444 0.9643 0.9547

Relevancia 0.9510 0.9493 0.9563 0.9516

Suficiencia 0.8333 0.9333 0.9333 0.9000

Promedio dimensiones 0.9150 0.9423 0.9456

Nota: Elaboración propia.
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A partir de las recomendaciones recibidas por parte de los expertos y 
una vez analizados los resultados de los intervalos de confianza para V-
Aiken por el método score y los valores de V-Aiken, se hacen los ajustes 
en la redacción de los diferentes ítems, además se eliminan ocho. Uno 
de los ítems de la dimensión de actitudes se encuentra por debajo de 
0.7 en los intervalos de confianza; sin embargo, se decide no eliminar-
lo, dado que la recomendación de los expertos consistió en moverlo 
de la dimensión de actitudes a la de prácticas. Una vez realizados los 
ajustes, se confirma una estructura del instrumento de evaluación con 
46 ítems (véase el cuadro 4). 

•Cuadro 4 Instrumento de evaluación de los conocimientos, actitudes, 
y prácticas sobre la gamificación en docentes.

(CAP-GD)
Dimensión Número Ítem Opción de respuesta

Conocimientos

1 La gamificación incluye elementos de juego en situaciones 
que no son directamente un juego.

Sí, no, no sé

2 El objetivo principal de la gamificación es el entretenimiento 
de los participantes.

Sí, no, no sé

3 Gamificación y juego son dos palabras sinónimas. Sí, no, no sé

4 La gamificación facilita la apropiación del conocimiento. Sí, no, no sé

5 La implementación de una práctica gamificada facilita el 
trabajo docente.

Sí, no, no sé

6 Un juego de mesa es en sí mismo una práctica gamificada. Sí, no, no sé

7 La gamificación se asocia a la promoción del aprendizaje y 
al cambio de conductas.

Sí, no, no sé

8 La gamificación integra un contexto con reglas, participantes, 
objetivos y límites del juego.

Sí, no, no sé

9 Durante la gamificación los participantes pueden tener reacciones 
como alegría o frustración en función de sus logros.

Sí, no, no sé

10 La gamificación incrementa el interés de los estudiantes por 
los contenidos de la clase.

Sí, no, no sé

11 La gamificación y el aprendizaje basado en juegos comparten 
elementos en común, pero conceptualmente tienen diferencias.

Sí, no, no sé

12 La gamificación incrementa la autonomía y participación 
del estudiante.

Sí, no, no sé

13 La gamificación invita al estudiante a pasar de un rol pasivo 
a un rol activo en su proceso de aprendizaje.

Sí, no, no sé

14 La gamificación permite a los docentes identificar las 
competencias de sus estudiantes.

Sí, no, no sé

15 El uso de la gamificación en clase exige del docente habilidades 
como la creatividad.

Sí, no, no sé
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Dimensión Número Ítem Opción de respuesta

Actitudes

16 Siento que la gamificación permite orientar mis clases con 
mayor entusiasmo.

En desacuerdo, no estoy seguro, 
de acuerdo, no aplica

17 Creo que soy el único responsable de los resultados obtenidos 
en una actividad gamificada.

En desacuerdo, no estoy seguro, 
de acuerdo, no aplica

18 Siento que a través de la gamificación puedo hacer una 
retroalimentación positiva.

En desacuerdo, no estoy seguro, 
de acuerdo, no aplica

19 Considero que el tiempo que tengo en mi jornada laboral es 
suficiente para el diseño y desarrollo de las clases gamificadas.

En desacuerdo, no estoy seguro, 
de acuerdo, no aplica

20 Creo que la gamificación me permite aprender cosas nuevas. En desacuerdo, no estoy seguro, 
de acuerdo, no aplica

21 La gamificación representa un desafío en mi trabajo. En desacuerdo, no estoy seguro, 
de acuerdo, no aplica

22 Percibo que el tiempo pasa muy rápido cuando realizo 
actividades gamificadas en clase.

En desacuerdo, no estoy seguro, 
de acuerdo, no aplica

23 Considero que las actividades gamificadas me permiten explicar 
de manera aplicada los conceptos que abordo en clase.

En desacuerdo, no estoy seguro, 
de acuerdo, no aplica

24 Evidencio que la gamificación afianza la comprensión que 
tengo de los temas que abordo en clase.

En desacuerdo, no estoy seguro, 
de acuerdo, no aplica

25 Evidencio pocos beneficios en el uso de la gamificación en clase. En desacuerdo, no estoy seguro, 
de acuerdo, no aplica

26 Creo que la gamificación me permite explicar de manera 
sencilla los contenidos de clase.

En desacuerdo, no estoy seguro, 
de acuerdo, no aplica

27 Considero que la gamificación fortalece mis habilidades 
pedagógicas.

En desacuerdo, no estoy seguro, 
de acuerdo, no aplica

28 Percibo que las clases gamificadas mejoran el desempeño 
de mis estudiantes.

En desacuerdo, no estoy seguro, 
de acuerdo, no aplica

29 Creo que la educación y la diversión pueden darse de manera 
simultánea.

En desacuerdo, no estoy seguro, 
de acuerdo, no aplica

30 Evidencio que las actividades gamificadas fortalecen mi 
creatividad.

En desacuerdo, no estoy seguro, 
de acuerdo, no aplica

31 Prefiero las clases gamificadas a las magistrales. En desacuerdo, no estoy seguro, 
de acuerdo, no aplica

32 Considero que tengo a mi disposición los recursos físicos y 
tecnológicos suficientes para realizar mis clases gamificadas.

En desacuerdo, no estoy seguro, 
de acuerdo, no aplica

33 Siento que las actividades gamificadas me conectan con los 
estudiantes.

En desacuerdo, no estoy seguro, 
de acuerdo, no aplica
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Dimensión Número Ítem Opción de respuesta

Prácticas

34 Indago con mis colegas sobre sus experiencias en gamificación. Nunca, algunas veces, siempre, 
no aplica

35
Cuando preparo una clase basada en la gamificación defino 
los conocimientos y competencias que espero adquieran o 
desarrollen mis estudiantes.

Nunca, algunas veces, siempre, 
no aplica

36 Antes de una actividad gamificada, planeo cada uno de los 
elementos, defino las reglas y los límites del juego.

Nunca, algunas veces, siempre, 
no aplica

37 Durante una clase gamificada promuevo un ambiente motivador. Nunca, algunas veces, siempre, 
no aplica

38 Organizo con antelación los materiales y recursos necesarios 
para la práctica gamificada.

Nunca, algunas veces, siempre, 
no aplica

39 Defino un tema pertinente y acorde al plan de estudios para 
la aplicación de la gamificación.

Nunca, algunas veces, siempre, 
no aplica

40 Antes de la clase gamificada realizo un pilotaje de la actividad. Nunca, algunas veces, siempre, 
no aplica

41 Es más exigente diseñar y aplicar una actividad gamificada 
que aplicar una ya existente.

Nunca, algunas veces, siempre, 
no aplica

42 Cuando es requerido, diseño o rediseño la práctica gamificada. Nunca, algunas veces, siempre, 
no aplica

43 Tengo en cuenta el entorno donde se realizará la clase 
gamificada.

Nunca, algunas veces, siempre, 
no aplica

44
Una vez finalizada la clase gamificada realizo un proceso de 
retroalimentación y reflexión sobre la relación entre saberes 
y el juego aplicado.

Nunca, algunas veces, siempre, 
no aplica

45 Cuando realizo clases gamificadas, elijo una actividad 
previamente diseñada.

Nunca, algunas veces, siempre, 
no aplica

46 Antes de iniciar la clase gamificada, explico las instrucciones 
a los estudiantes.

Nunca, algunas veces, siempre, 
no aplica

Fuente: Elaboración propia

Discusión

El objetivo fue diseñar y validar un instrumento para evaluar los co-
nocimientos, actitudes y prácticas sobre la gamificación en docentes. 
Los resultados muestran que la dimensión que presenta mayor claridad 
es la de actitudes, la puntuación más alta en coherencia y relevancia 
la tiene la dimensión de prácticas. Por su parte, tanto actitudes como 
prácticas tienen una puntuación igual en suficiencia. Cabe mencionar 
que todos los ítems y dimensiones (en su promedio) obtuvieron pun-
tuaciones superiores a 0.7, lo que permite afirmar que el instrumento 
Cap–gd es una herramienta válida en la población objeto de estudio. 

Hasta la fecha, no se han encontrado estudios que evalúen los co-
nocimientos, actitudes y prácticas de la gamificación en docentes a 
través de un instrumento validado. No obstante, González-Moreno 
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et al. (2019) se interesan por capacitar al personal docente sobre 
la conceptualización y uso de la gamificación como herramienta 
pedagógica a través de plataformas tecnológicas gamificadas. En 
síntesis, en su estudio concluyen que 42 % de los encuestados 
conoce la gamificación, pero la confunden con otras metodologías 
similares; mientras que 58 % han utilizado la gamificación en sus 
clases al menos una vez, aunque no lo hacen con frecuencia.

En este sentido, contar con una herramienta de evaluación como el Cap-
gd es un camino para incentivar prácticas organizacionales saludables 
que cuiden del bienestar de los educadores, al tiempo que facilitan 
los procesos de enseñanza-aprendizaje. En este orden de ideas, crear 
nuevas formas de responder a las necesidades de los estudiantes evoca 
una sensación de satisfacción con el trabajo capaz de transformar la 
realidad en el aula (Castiello-Gutiérrez et al., 2021).

Ahora bien, el docente como trabajador de una institución educativa, 
debe contar con habilidades y recursos para transferir efectivamente su 
conocimiento a partir de la gamificación, enfrentando desafíos significativos 
que enriquezcan y le den sentido a su labor. Un recurso fundamental en 
este contexto es el job crafting o diseño del trabajo, constructo asociado 
también a la iniciativa personal para modificar de manera proactiva las 
tareas o características del mismo (Demerouti, 2014). 

Por tanto, la gamificación puede enriquecer el puesto del trabajo 
y potenciar el desarrollo de tareas de los docentes, impactando 
positivamente en su bienestar laboral. Lo anterior podría promover 
conocimientos alrededor de la gamificación, actitudes satisfactorias 
y prácticas educativas innovadoras. 

En el contexto educativo, el job crafting favorece el desarrollo de habili-
dades para interactuar de manera eficaz con los estudiantes y atender sus 
necesidades, aun cuando las oportunidades dadas por las instituciones 
educativas pueden ser escasas (Castiello-Gutiérrez et al., 2021). 

Por ejemplo, la identificación de los recursos (capacitaciones, ma-
teriales, tiempo) brindados por centros educativos para el diseño e 
implementación de la gamificación, se refleja en los comentarios de 
los expertos, quienes señalaron que este era un factor determinante 
en la aplicación de prácticas gamificadas en el aula. Esto sugiere que 
la gamificación no debe partir únicamente del interés del docente, 
sino que también debe gestionarse desde las instituciones educativas. 
Así, es fundamental una mirada desde la corresponsabilidad, lo cual 
es vital cuando se entiende que estas acciones generan beneficios 
para los docentes, los estudiantes y las organizaciones educativas. 

Finalmente, contar con la participación de 60 % de los expertos se 
considera una limitación del estudio, debido a la ausencia de crite-
rios y juicios que pudieran aportar a la evaluación de la suficiencia, 
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claridad, coherencia y relevancia del instrumento. Por otro lado, se 
considera que, la investigación sobre los conocimientos, actitudes y 
prácticas de los docentes en relación con la gamificación tiene dos 
importantes contribuciones.

En primer lugar, ayuda a reducir posibles errores o efectos negativos 
en su aplicación. Existen riesgos de caer en herramientas gamificadas 
deficientes, lo que lleva a la identificación de una serie de prácticas 
con consecuencias negativas en el ámbito educativo (Rojas y Leal, 
2019). Estos efectos están asociados al diseño, los objetivos y el 
contexto de la gamificación (Bekk et al., 2022), así como al uso 
inadecuado de mecánicas como insignias, cuadros de clasificación 
y recompensas (Almeida et al., 2023).

En segundo lugar, la gamificación ofrece, a través de su 
dinámica, mecánicas y emociones, una herramienta para poten-
ciar los procesos de enseñanza-aprendizaje (Yordanova, 2020), 
lo cual es crucial para abordar los desafíos educativos como 
la eficiencia, el uso de las tiC, el desarrollo de habilidades, la 
motivación y la gestión docente, que forman parte integral de 
la innovación educativa. 

Conclusiones

Los resultados indican que el instrumento Cap-gd cuenta con evidencia de 
validez de contenido a través del juicio de expertos, según lo reportado 
por los valores V-Aiken y los intervalos de confianza. Este es el primer 
instrumento diseñado para evaluar los conocimientos, actitudes y prácticas 
de los docentes colombianos en relación con la gamificación.

Cabe señalar que algunos expertos sugirieron la inclusión de seis 
nuevos ítems, cuatro hacen referencia a la dimensión de conocimientos: 

1. La gamificación sólo se puede implementar en contextos presen-
ciales y no en contextos virtuales.

2. La gamificación solamente aplica en educación básica primaria.
3. La gamificación comparte todas las características de los juegos serios.
4. La gamificación requiere de recompensas e incentivos hacia los 

estudiantes como vía para obtener mejores resultados y lograr las 
metas propuestas.

Y, dos a la dimensión de prácticas: 

1. Ajusto las prácticas gamificadas a partir de las retroalimentaciones 
obtenidas por los estudiantes. 

2. Puedo obtener los recursos necesarios en mi institución para 
implementar la actividad gamificada. 

Futuros estudios podrían contemplar estos ítems en una nueva valida-
ción por juicio de expertos. 
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Se recomienda que próximas investigaciones apliquen el Cap-gd. Por un 
lado, para obtener índices de consistencia interna (alfa de Cronbach y 
omega de McDonald), así como la validez de constructo (análisis factorial 
exploratorio y confirmatorio) y, por otro lado, para orientar prácticas 
institucionales que favorezcan el uso de la gamificación en docentes 
como medio para la proactividad y satisfacción laboral (Stol et al., 2022). 
Conocer estas disposiciones en los docentes permitiría avanzar con el 
uso de la gamificación en entornos educativos. En este sentido, contar 
con una herramienta que caracterice este fenómeno en el contexto 
colombiano se instaura como un aporte valioso en la construcción de 
escenarios de aprendizaje significativos e innovadores. 
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Resumen

El objetivo de este estudio fue examinar las relaciones entre variables indivi-
duales, grupales e institucionales y las dimensiones del clima de equipo (ce) 
para la innovación en grupos de investigación de instituciones formadoras de 
docentes en México. Se retoma la perspectiva de clima de equipo (Ce) para la 
innovación del modelo de Anderson y West. Se analizaron datos de 253 res-
puestas de profesores de tiempo completo integrantes de cuerpos académicos. 
Las variables examinadas se clasificaron en tres niveles. Los resultados indican 
que el clima de equipo (Ce) se relaciona con las competencias investigativas, 
la propensión a innovar y haber realizado alguna estancia nacional (nivel 
individual); la frecuencia con la que se reúnen, el nivel de consolidación y la 
colaboración con otros (nivel grupal); el capital tecnológico, la cultura organiza-
cional y el clima de innovación (nivel institucional). Se discuten los resultados 
en contraste con otros estudios y se plantean líneas de investigación a futuro. 

Abstract

The objective of this study wa to examine the relationships between individual, 
group and institutional variables and the dimensions of the team climate for 
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innovation in research groups of teacher training institutions in Mexico. The 
team climate (tC) perspective for innovation from the Anderson and West 
model is taken up again. Data from 253 responses from full-time professors 
who are members of academic bodies are analyzed. The variables examined 
were classified into three levels. The results indicate that the team climate 
(tC) is related to investigative skills, the propensity to innovate and having 
completed a national stay (individual level); the frequency with which they 
meet, the level of consolidation and collaboration with others (group level); 
technological capital, organizational culture and innovation climate (institu-
tional level). The results are discussed in contrast to other studies and future 
lines of research are proposed.

Introducción

La importancia de los climas organizacionales para mejorar el 
desempeño laboral de los empleados está bien estudiada en la 
literatura (Chin y Awang, 2017). La psicología social se ocupa 
del estudio de la formación de equipos y ha descubierto que 
los factores de personalidad y los procesos grupales, como 

el clima de equipo (Ce), están relacionados con la eficacia de grupo 
(Acuña et al., 2015).

Una de las acepciones de clima de equipo (Ce) hace referencia al 
conjunto de normas, actitudes y expectativas que perciben las personas al 
trabajar en un contexto social específico (Pirola, como se citó en Antino 
et al., 2014). Por otro lado, desde la psicología social, el clima de equipo 
(Ce) tiene que ver con la valoración y apoyo de las ideas creativas que 
se puedan presentar sin temor a amenazas y en el que los miembros 
del equipo se centren en lograr sus objetivos (West, 1990), en muchas 
ocasiones relacionados con la innovación de las formas de trabajo.

Por su parte, Acuña et al. (2015) recomiendan que el clima de equipo 
(Ce) debe ser monitoreado para satisfacer a los miembros del equipo; 
cuidar que los integrantes se sientan seguros al dar su opinión o animar 
a sus compañeros de equipo a trabajar duro, pueden tener un impacto 
positivo en el desempeño del equipo.

Según algunos estudios, el clima de equipo (Ce)  se relaciona con la 
productividad en la investigación (Omar y Ahmad, 2014), el compro-
miso (Chin y Awang, 2017), las expectativas de resultado (Lehman et 
al., 2019), la creatividad del equipo (Lee y Yoo, 2020; Somech y Drach, 
2013) e individual (Xu et al., 2019), los procesos de aprendizaje (Bresó 
et al., 2014), el intercambio de conocimientos (Rahmi e Indarti, 2019), la 
coordinación relacional (Hartgerink et al., 2013) y la satisfacción en los 
equipos (Acuña et al., 2015).

De igual manera, se han encontrado estudios que han destacado 
variables mediadoras entre el clima de equipo (Ce) y otras. En este 
sentido, Lehmann et al. (2019) descubrieron que las expectativas de 
resultados media la relación entre el clima de equipo (Ce) y el impacto 
de la intervención; Chin y Awang (2017) revelaron que el compromiso 
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laboral media la relación entre el clima de equipo (Ce) en el desempeño 
laboral; Lin et al. (2018) identificaron que la relación entre el clima 
de equipo (Ce) y el desempeño es mediada por la memoria transitiva 
de equipo. 

Otros estudios han concluido que el clima de equipo (CE) tiene una 
función mediadora entre la creatividad e innovación (Somech y Drach, 
2013), la diversidad funcional y el liderazgo compartido (Kukenberger y 
D’Innocenzo, 2020). Por su parte, Xu et al. (2019) hallaron que la persona-
lidad proactiva máxima del equipo influyó indirectamente en el desempeño 
creativo a través del clima de equipo (Ce) para la innovación.

También se ha encontrado que el clima de equipo (Ce) ha tenido 
una función moderadora. En este sentido, destacan esta función entre 
la diversidad cognitiva y el intercambio de conocimiento (Rahmi e 
Indarti, 2019) y entre el conflicto tanto cognitivo como emocional y la 
creatividad (Rong et al., 2019). Por otro lado, Weiss et al. (2011) encon-
traron que el clima de equipo (Ce) modera positivamente la relación 
entre las limitaciones de recursos financieros y la calidad del producto 
y eficiencia del proyecto.

De acuerdo con la literatura revisada, se destaca la importancia que 
tiene el clima de equipo (Ce) en relación con una diversidad de variables 
que, de una u otra forma, tienen que ver con el desempeño y eficacia 
de los grupos dentro de las organizaciones. Por otro lado, son pocos 
los estudios recientes que indagan los factores que se relacionan con 
el clima de equipo (Ce).

En este sentido, se destacan investigaciones que abordan al clima de 
equipo (Ce) como variable dependiente. Este se ha relacionado con el 
liderazgo transformacional (Cheng et al., 2016), rasgos de personalidad 
como la apertura a la experiencia y la amabilidad (Vishnubhotla et al., 
2020), la cultura organizacional y capacidades (Howard et al., 2011), 
experiencia de aprendizaje (Petruska et al., 2019) y algunas variables 
demográficas como sexo, edad, experiencia y número de integrantes 
(Parveen, 2018). Contrario a esto último, Lee y Yoo (2020) destacan 
que el clima de equipo (ce) no se puede explicar claramente por ca-
racterísticas demográficas. En cuanto a la edad o tiempo del grupo, 
Silva et al. (2020) descubrieron puntuaciones significativamente más 
altas en equipos con menos de un año en comparación con grupos 
con más de 6 años.

Como se muestra, son escasos los estudios que indagan los factores 
asociados al clima de equipo (Ce) y menos desde una perspectiva holís-
tica que incluya variables de diferentes niveles, de aquí la importancia 
de conocer cuáles son las variables que se relacionan con la creación 
de un clima de equipo (Ce) favorable a la innovación. Por lo tanto, 
el objetivo de este estudio es examinar las relaciones que presentan 
algunas variables individuales, grupales e institucionales con las di-
mensiones del clima de equipo (Ce) para la innovación en grupos de 
investigación (cuerpos académicos) de instituciones formadoras de 
docentes en México.
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Dimensiones del modelo de clima de equipo 
(ce) de Anderson y West

Van Knippenberg (2017), en su revisión sobre la innovación de equipo, 
identifica y propone que uno de los modelos más aceptados y recono-
cidos en la comunidad científica referido al clima de equipo (Ce) para la 
innovación es el de Anderson y West (1998). Estos autores han reconocido 
que el clima de equipo (Ce) se compone de cuatro dimensiones: visión, 
seguridad en la participación, orientación a la tarea y apoyo a la innovación.

La visión tiene que ver con el establecimiento y consecución de 
objetivos claros, realistas y alcanzables que son compartidos por los 
integrantes y valiosos para la organización en la que se desarrolla el 
grupo (Boada et al., 2011). Se entiende que una de las razones por 
las que se forman los grupos son para lograr objetivos (Myers, 2005). 
Según este modelo, los grupos con visiones y objetivos compartidos y 
claramente definidos tienen más probabilidades de desarrollar nuevos 
métodos de trabajo útiles ya que sus esfuerzos tienen enfoque, dirección 
y participación en la decisión (Kivimäki et al., 1997).

La seguridad participativa representa un entorno que se percibe 
como interpersonalmente sin riesgo y que fomenta la interacción activa 
y la participación en la toma de decisiones (Boada et al., 2011). Por lo 
tanto, esta dimensión contempla dos componentes: una hace referencia 
a los procesos de comunicación relacionadas con compartir información 
entre integrantes y la capacidad de escucha; y la otra hace alusión al 
clima de confianza y apoyo dentro del grupo, que contribuye a generar 
un clima no amenazante (Hülsheger et al.,2009).

La orientación a la tarea se relaciona con una preocupación compar-
tida por la excelencia en el desempeño de la tarea, así como la respon-
sabilidad individual y colectiva. Según Hülsheger et al. (2009), en esta 
dimensión se pone énfasis en el esfuerzo y evaluaciones periódicas, 
con el fin de lograr el máximo potencial del equipo. En este caso, según 
Hare (2003), se relaciona con la toma de decisiones y la información 
compartida, puesto que a medida que los integrantes se involucren más 
en estas actividades existe mayor probabilidad de involucramiento para 
alcanzar niveles altos de rendimiento.

Por último, el apoyo a la innovación implica las expectativas, el apoyo 
y la aprobación de los esfuerzos para iniciar nuevas y mejores formas de 
hacer las cosas. En esta dimensión, se toleran o aceptan los errores como 
formas de aprendizaje, se promueven y valoran las ideas nuevas y se defi-
nen normas específicas para apoyar la innovación (Hülsheger et al., 2009). 

Las dimensiones de clima de equipo (ce) para 
la innovación y su relación con otras variables

Específicamente, algunos estudios resaltan la relación de algunas dimensiones 
del clima de equipo (Ce). Acuña et al. (2015) destacan que la seguridad 
en la participación y la orientación a la tarea están significativamente 
relacionados con la calidad. Los resultados del modelado lineal jerárquico, 
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investigado por Pirola-Merlo (2010), mostraron que las escalas climáticas 
de seguridad participativa y la orientación a las tareas, predijeron cada 
una la velocidad a la que los proyectos avanzaron hacia su finalización.

Específicamente, la seguridad en la participación se ha relacionado 
con las interacciones y la frecuencia de comunicación entre líder y demás 
integrantes (Gajendran y Joshi, 2012), el tamaño del equipo, siendo ma-
yor en equipos más grandes (Peltokorpi y Hasu, 2014). De igual forma, 
se puede decir que es un aspecto que se puede favorecer a través de 
alguna experiencia de aprendizaje interpersonal (Petruska et al., 2019) 
o sesiones informativas durante un tiempo (Schaap et al., 2020).

Bresó et al. (2014) subrayan que la visión y la orientación a la tarea 
son relevantes en las primeras etapas del equipo para favorecer los 
procesos sinérgicos y mejorar el aprendizaje del equipo. Agreli et al. 
(2017) reportaron que los equipos con clima de equipo (Ce) más positivo 
(especialmente en la seguridad de la participación) informaron una co-
municación eficaz y apoyo mutuo. La evaluación de las dimensiones del 
clima de equipo (Ce) proporciona información estratégica para apoyar 
el desarrollo de la colaboración dentro y entre equipos.

Duan y Li (2018) examinaron solo la dimensión de apoyo a la innovación 
del clima de equipo (Ce) y encontraron que los componentes ambientales 
se relacionan con esta dimensión. De igual forma, Vishnubhotla et al. 
(2020) observaron relación positiva entre apertura a la experiencia y 
el apoyo a la innovación, que se ha relacionado con la innovación del 
equipo (Chen et al., 2013; Paulsen et al., 2013). Por su parte, Rousseau 
et al. (2013) encontraron que el coaching de equipos predice la visión 
y el apoyo a la innovación. 

Método

La presente investigación se realizó desde un enfoque cuantitativo. Se utilizó 
un diseño no experimental de tipo transversal por tratarse de la captura de 
datos en un solo momento. El alcance es correlacional puesto que se preten-
de encontrar o comprobar las relaciones entre las variables seleccionadas.

La población de estudio está conformada por 874 profesores integrantes 
de 215 grupos de profesores de tiempo completo que realizan investiga-
ción en cuerpos académicos (Ca) de escuelas formadoras de docente en 
México y que se encontraban registrados en el Programa de Desarrollo 
Profesional Docente (prodep). El principal criterio de selección que se 
consideró fue que tuvieran al menos dos años de formación, por lo tanto, 
se tomaron en cuenta 560 profesores de 149 (Ca).

El enlace al cuestionario y la carta de consentimiento informado 
fueron enviados a los 560 integrantes de cuerpos académicos a tra-
vés del correo electrónico. Después de seis meses de insistencia, se 
consiguieron 253 cuestionarios contestados. Esto representa una tasa 
de respuesta del 45.1 %, respecto de la población seleccionada para 
este estudio. Por lo tanto, el tipo de muestreo que se utilizó fue por 
respuesta voluntaria porque se contemplaba conseguir el mayor nú-
mero de participantes posibles. 
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Las variables incluidas en este estudio se clasificaron por el nivel al que 
pertenecen, ya sea individuales, grupales o institucionales y la manera 
conceptual en la que se definen (véase Cuadro 1).

•Cuadro 1 Definición conceptual de variables de estudio.

Nivel Variables de estudio Definición

In
di

vi
du

al

Edad
Antigüedad 
Sexo
Grado académico
Estancias (nacional e internacional)

Competencias investigativas

Propensión para innovar

Edad del participante 
Años de antigüedad laborando en la institución 
Sexo del participante sea hombre o mujer. 
Grado académico del participante
Periodo de tiempo en otra institución nacional o internacional 
para desarrollar actividades de investigación
Conocimientos, habilidades y actitudes para generar y 
difundir conocimientos, y gestionar recursos para desarrollar 
investigación (Cruz y Delgado, 2019)
Actitudes de la persona hacia nuevas y mejores formas de 
trabajo (Burningham y West, 1995).

G
ru

pa
l

Edad
Tamaño 
Nivel de consolidación

Frecuencia de reunión

Colaboración

Clima de equipo (ce) 

Años de antigüedad del grupo.
Cantidad de integrantes del grupo.
Nivel de consolidación actual del grupo según los parámetros 
del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (prodep).
Frecuencia con la que realizan sus reuniones de equipo.

Colaboraciones que realiza el cuerpo académico con otros 
individuos, grupos o redes (González y Gómez, 2017).
Percepciones compartidas de cómo son las cosas en el 
grupo de trabajo (Anderson y West, 1998). 

In
st

itu
ci

on
al

Oferta licenciaturas
Oferta posgrados 
Tamaño Matrícula
Capital tecnológico

Cultura organizacional

Clima de innovación

Cantidad de licenciaturas que oferta la institución.
Cantidad de Posgrados que oferta la institución.
Cantidad de alumnos matriculados.
Recursos tecnológicos con los que cuenta la institución 
utilizados para las actividades de investigación (Rueda, 2012).
Conjunto de valores, creencias, actitudes y comportamientos 
compartidos por los miembros de una organización (Rueda, 
2012).
Se relaciona con nuevas y mejores formas de hacer las 
cosas dentro de la organización (West y Anderson, 1996).

Nota. Las variables de constructo que se incluyeron en este estudio se señalan con letra 
cursivas y la variable dependiente o principal se resalta en negritas.
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Escalas utilizadas para las variables de constructo

Competencias investigativas
Se incluyeron cinco preguntas con base en Cruz y Delgado (2019) 
con una escala Likert del 1 al 5 relacionado con el nivel de desa-
rrollo de cada competencia enunciada, la cual se define como nivel 
de desarrollo percibido de sus conocimientos, actitudes y valores 
relacionados con las actividades de investigación. Un ejemplo de 
pregunta era Diseña proyectos de investigación e innovación de 
relevancia para la docencia. En esta escala se obtuvo una kmo de 
0.795 con pesos factoriales desde 0.592 a 0.774.

Propensión para innovar
Se seleccionaron cinco ítems de una escala de 12 propuestos por 
Burningham y West (1995) y se utilizó una escala de 1 al 5 consi-
derando el grado de acuerdo para cada afirmación. Esta variable se 
refiere al grado de acuerdo donde el participante presenta ciertas 
actitudes hacia nuevas y mejores formas de realizar sus funciones; 
por ejemplo, Coopera para ayudar a desarrollar y aplicar nuevas 
ideas. Esta escala obtuvo una prueba de kmo de 0.905, con pesos 
factoriales de 0.847 a 0.919. 

Colaboración del ca
Quedó integrada por cinco preguntas que relacionan la frecuencia 
con la que percibe que su cuerpo académico colabora con otros, 
ya sea con estudiantes o investigadores nacionales, así como con 
grupos nacionales y locales o a nivel internacional (González y Gó-
mez, 2017); además, se utilizó una escala de frecuencia que va del 0 
(nunca) a 4 (frecuentemente). Un ejemplo es la Con investigadores 
de otra institución de educación superior nacional, que alcanzó 
una prueba de kmo de 0.804, con pesos de entre 0.501 a 0.886.

Capital tecnológico
Quedó integrada por seis preguntas relacionadas con el capital 
tecnológico (internet, computadoras, suscripciones, espacios, 
software y bibliografía), específicamente se refieren al grado de 
acuerdo que tienen sobre las condiciones físicas de la institución 
en cuanto a si son suficientes o adecuados para su labor dentro 
del Ca (Rueda, 2012), por ejemplo, Los recursos bibliográficos de 
su institución son suficientes y adecuados para el desarrollo de 
las labores de investigación del ca. Su puntuación en kmo fue de 
0.884, con pesos factoriales de 0.684 a 0.883.

Cultura organizacional
Esta otra variable de nivel institucional quedó integrada por 10 
preguntas que hacían referencia al grado con el que considera 
que su organización escolar realiza ciertas prácticas o acciones 
relacionadas a la investigación (Rueda, 2012); por ejemplo, Su 
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institución tiene establecidas políticas claras para el desarrollo de 
la investigación de los ca. La escala va del 1 al 5 considerando el 
grado de acuerdo que tiene con cada afirmación. El kmo obtenido 
en esta escala es de 0.924, con pesos factoriales de 0.729 a 0.875.

Clima de innovación institucional
Con base en la propuesta de West y Anderson (1996) se plan-
tearon cinco preguntas que se referían al grado de acuerdo con 
que el integrante del cuerpo académico considera que en su ins-
titución se realizan nuevas y mejores formas de hacer las cosas. 
Un ejemplo de afirmación es: La forma de hacer las cosas en su 
institución es flexible y fácil de cambiar. Al igual que la mayoría 
de las escalas de este cuestionario, se utilizó la escala de grado 
de acuerdo del 1 al 5. La medida kmo obtenida es de 0.875 con 
pesos factoriales de 0.884 a 0.943.

 
Clima de equipo (ce)
Se ajustó la versión corta validada en español por Boada et al. 
(2011) y se complementó con el instrumento original de Anderson 
y West (1998). En cada una de las cuatro dimensiones se realiza-
ron cinco preguntas, conformando un total de 20 para medir el 
clima de equipo (Ce) y se relaciona con el grado de acuerdo que 
percibe las afirmaciones relacionadas con su Ca en cuanto a si 
tiene una visión compartida, se orienta a la tarea, hay seguridad 
en la participación de sus integrantes y apoya a la innovación; 
por ejemplo, Su ca es abierto y receptivo al cambio.  

En todas las dimensiones se utilizó la escala de grado de acuerdo de1 
al 5 y se obtuvo una puntuación kmo de 0.958. Los pesos factoriales en 
cada dimensión variaron. La variable visión compartida es de 0.799 a 
0.931, en orientación a la tarea de 0.793 a 0.937, en seguridad en la par-
ticipación de 0.901 a 0.949, y en apoyo a la innovación de 0.876 a 0.950.

El cuestionario quedó conformado por 70 preguntas: 56 relacio-
nadas con variables de constructo y 14 con preguntas sociodemográ-
ficas. Antes de extender este cuestionario a la población de estudio 
se recopilaron datos para el análisis de su validez de contenido. Esta 
se realizó por medio de juicio de expertos, con la participación de 
especialistas en lenguaje y estadística y docentes-investigadores de 
escuelas normales conocedores de este contexto. La valoración la 
realizaron con base en la claridad de los ítems, así como en su rele-
vancia y congruencia. 

Además, se realizó una validación del instrumento con la participa-
ción de 101 profesores de escuelas normales que pertenecían a cuerpos 
académicos con menos de dos años de antigüedad; es decir, participantes 
que no serían considerados para este estudio. Los datos arrojaron un 
alfa de Cronbach general de 0.919 y por escalas las puntuaciones osci-
laron entre 0.808 a 0.966, con lo que se pudo indicar una confiabilidad 
aceptable del instrumento.



75|mayo-agosto, 2024 | Innovación Educativa, ISSN: 1665-2673 vol. 24, número 95
Dirección de Formación e Innovacion Educativa

[ PP. 86-103 ] M. G. SIQUEIROS QUINTANA Y E. H. ESTÉVEZ NENNINGER  CLIMA DE EQUIPO (CE) PARA LA INNOVACIÓN EN GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DE INSTITUCIONES...

Resultados

Para iniciar, es importante mencionar que al realizar el análisis de con-
fiabilidad de los datos obtenidos se obtuvo un alfa de Cronbach de 0.956 
con las 56 preguntas relacionadas con las variables de constructo. Esto 
indica un buen nivel de confiabilidad del instrumento utilizado con los 
datos obtenidos.

Al realizar los análisis descriptivos del nivel obtenido en cada dimen-
sión del clima de equipo como la variable principal de este estudio, se 
observan puntuaciones medias cercanas al grado de acuerdo (véase el 
cuadro 2) revelando aspectos que en general se perciben como satis-
factorios en estas agrupaciones, es decir, se percibe de acuerdo en la 
existencia de un buen clima de equipo en las dimensiones del modelo 
de Anderson y West (1998): claridad de objetivos (visión), ambiente no 
amenazante dentro del grupo (seguridad en la participación), enfoque 
hacia las actividades (orientado a la tarea) y promoción y apoyo de 
nuevas ideas (apoyo a la innovación).

•Cuadro 2 Estadísticos descriptivos y correlaciones entre las dimensiones del clima de equipo (ce).

 n M DE V SP OT AI

Visión 253 3.93 1.121 ---

Seguridad en la participación 253 3.95 1.239 .793** ---

Orientación a la tarea 253 3.84 1.158 .735** .843** ---

Apoyo a la innovación 253 3.67 1.225 .754** .839** .865** ---

Nota. Número de participantes (n), Media (m), Desviación estándar (de), Visión (v), 
Seguridad en la participación (sp), orientación a la tarea (ot) y Apoyo a la innovación (ai).
**p<.01.

Examinar las correlaciones entre las dimensiones es evidencia de la clara 
relación que existe entre estas; es decir, todas las dimensiones de la 
escala de clima de equipo (Ce) se relacionan entre sí (véase el cuadro 2). 
La mayor correlación se obtuvo entre la orientación a la tarea y el apoyo 
a la innovación (r=0.865, p=0.000). La visión es la que se correlaciona 
con las menores puntuaciones encontradas entre estas dimensiones, aun 
así, se mantienen en correlaciones fuerte, mayores al 0.700. 

Variables individuales en las dimensiones 
del clima de equipo (ce)

Los análisis muestran que las variables de nivel individual que corre-
lacionan positivamente con la visión son la edad, las competencias 
investigativas y la propensión individual a innovar. Aunque la relación 
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es débil se pudiera sugerir que, entre mayor edad de los participantes 
se percibe un alto nivel en la visión; es decir, en la claridad de los ob-
jetivos. La antigüedad en la institución no tuvo relación con ninguna de 
las cuatro dimensiones del clima de equipo (véase el cuadro 3). 

•Cuadro 3 Estadísticos descriptivos y r de Pearson (correlaciones) de variables de nivel 
individual con las dimensiones de clima de equipo (ce)

 n M DE V SP OT AI
Edad 253 47.3 8.519 0.160* 0.092 0.073 0.113

Antigüedad en la institución 252 15.6 7.8403 0.031 0.024 0.036 0.019

Competencias investigativas 253 3.51 0.86248 0.435** 0.335** 0.387** 0.371**

Propensión para innovar 245 4.33 0.88474 0.472** 0.392** 0.449** 0.400**

Nota. Número de participantes (n), Media (m), Desviación estándar (de), Visión (v), 
Seguridad en la participación (sp), orientación a la tarea (ot) y Apoyo a la innovación (ai).
*p<.05, **p<.01.

Por otro lado, se encontraron relaciones más fuertes entre el nivel de 
competencias investigativas percibidas y el nivel de propensión indivi-
dual para innovar con las cuatro dimensiones del clima de equipo (Ce). 
Ambas variables individuales correlacionan mayormente con la visión. 
Entonces, se puede destacar que el planteamiento de objetivos tiene ma-
yor relación con la edad, las competencias investigativas y la propensión 
para innovar en estos grupos de investigación.

En las variables sexo y grado académico para la investigación no se 
encontraron diferencias significativas en ninguna de las dimensiones 
del clima de equipo (Ce) (véase el cuadro 4). En cuanto al sexo se 
observa que la media resultante oscila entre 3.63 a 3.96 entre mujeres 
y hombres en todas las dimensiones; mientras que entre participantes 
con grado de maestría y con doctorado la puntuación media fluctúa 
entre 3.56 a 4.03.

•Cuadro 4 Puntuaciones de t de Student en variables individuales de sexo y grado 
académico para cada dimensión del clima de equipo (ce).

Mujer Hombre
M DE M DE t p d de Cohen

Visión 3.95 1.124 3.89 1.123 0.438 0.662 0.054

Seguridad participación 3.96 1.233 3.94 1.249 0.104 0.917 0.017

Orientación a la tarea 3.94 1.091 3.75 1.222 1.276 0.203 0.166

Apoyo a la innovación 3.72 1.225 3.63 1.228 0.58 0.562 0.072
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Maestría Doctorado
M DE M DE t p

Visión 3.86 1.152 3.96 1.205 0.68 0.497 -0.093

Seguridad participación 3.84 1.289 4.03 1.163 1.186 0.237 -0.149

Orientación a la tarea 3.72 1.173 3.96 1.228 1.625 0.105 -0.205

Apoyo a la innovación 3.56 1.244 3.77 1.205 1.338 0.182 -0.173

Nota. Se muestran los valores medios de los parámetros de cada una de las 
dimensiones del clima de equipo (ce) para mujeres (n=130) y hombres (n=123), 
así como los valores para el grado académico comparando solamente maestría 
(n=114) y doctorado (n=127). Se compararon esos dos grupos puesto que solo dos 
participantes indicaron grado de licenciatura y 10 con posdoctorado.

En cambio, se encontraron diferencias significativas en la percepción 
de las dimensiones del clima de equipo (Ce) y la realización de estancia 
(véase el cuadro 5). Se muestra claramente que quienes mencionaron 
haber realizado una estancia nacional percibieron mayor puntuación 
en cada una de las dimensiones; sin embargo, el tamaño del efecto se 
considera pequeño porque en ningún caso se alcanza una d de Cohen 
de 0.500, las puntuaciones oscilan entre 0.390 a 0.452.

•Cuadro 5 Puntuaciones de t de Student en variables de estancia nacional 
e internacional para cada dimensión del clima de equipo (ce).

 

Estancia nacional
 Si No

M DE M DE t p d de Cohen

Visión 4.33 0.792 3.83 1.16 3.174 0.002 0.450

Seguridad participación 4.45 0.7 3.85 1.286 3.943 0.000 0.498

Orientación a la tarea 4.25 0.718 3.74 1.207 3.395 0.001 0.452

Apoyo a la innovación 4.04 0.921 3.57 1.262 2.618 0.011 0.390

Estancia internacional
Si No

M DE M DE t Sig. d de Cohen

Visión 4.04 0.98 3.87 1.16 1.019 0.311 0.145

Seguridad participación 4.30 0.9 3.84 1.29 2.86 0.005 0.386

Orientación a la tarea 4.06 0.98 3.75 1.19 1.688 0.093 0.274

Apoyo a la innovación 3.85 1.06 3.59 1.26 1.328 0.185 0.212

Nota. Se muestran los valores medios de los parámetros de cada una de las dimensiones del 
clima de equipo (ce) para quienes mencionaron que sí han realizado estancia nacional (n=36) 
y quienes no (n=175), así como los valores para los participantes que indicaron haber realizado 
estancia internacional (n=52) y quienes no (n=159). En ambas variables hubo 42 datos perdidos. 
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Para el caso de los participantes que mencionaron haber realizado 
estancia internacional solo hubo diferencias significativas en la segu-
ridad, obteniendo una media más alta en esta dimensión quienes han 
realizado este tipo de estancia (M=4.30) en contraste con quienes no 
la han realizado (M=3.84). En este caso, también se observa el tamaño 
del efecto pequeño con una d de Cohen de 0.386.

Variables grupales en el clima de equipo (ce)

En cuanto a los rasgos grupales, la edad y el tamaño del grupo no 
mostraron relación con ninguna dimensión del clima de equipo (Ce). 
En cambio, la frecuencia con la que se reúnen, sí tiene una relación 
positiva y significativa con cada dimensión. Se observa que esta 
relación es un poco mayor en la visión y la orientación a la tarea 
(véase el cuadro 6). Se pudiera pensar que quienes se reúnen con 
mayor frecuencia tienden a percibir mayor claridad en objetivos y 
que realizan sus reuniones con mayor enfoque en las actividades 
propias de los cuerpos académicos.

•Cuadro 6 Estadísticos descriptivos y correlaciones para variables grupales con cada 
dimensión del clima de equipo (ce)

 

 n M DE V SP OT AI
Edad del grupo 253 5.7 2.678 0.036 0.018 0.028 0.060

Tamaño de grupo 249 4.3 1.213 0.007 -0.034 -0.083 -0.004

Frecuencia de reunión 209 3.3 1.130 0.334** 0.283** 0.301** 0.283**

Nivel de consolidación 253 1.3 0.502 0.105 0.117 0.144* 0.145*

Colaboración 253 2.3 1.137 0.330** 0.197** 0.200** 0.240**

Nota. Número de participantes (n), Media (m), Desviación estándar (de), Visión (v), 
Seguridad en la participación (sp), Orientación a la tarea (ot) y Apoyo a la innovación (ai).
*p<.05, **p<.01.

El nivel de consolidación tiene una relación positiva débil y significativa 
solo con la orientación a la tarea y el apoyo a la innovación. Se resalta 
entonces que, aunque estos datos sean débiles, el nivel de consolidación 
puede deberse a que las actividades que se realizan dentro del cuerpo 
académico se enfocan en la investigación (como su principal tarea) y 
que también se impulsen y apoyen ideas nuevas.

En cuanto a la colaboración y sus relaciones con cada dimensión se 
observan relaciones positivas y significativas en todas (véase el cuadro 
6). Y, aunque estas sean débiles sobre todo en la seguridad en la parti-
cipación, todas son a nivel de 0.01 de significancia. De igual forma, es 
importante resaltar que la visión es la dimensión que tuvo la relación 
más fuerte con la colaboración e indica que entre mayor colaboración, 
mayores niveles en la claridad de objetivos.
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Variables institucionales en el clima de equipo (ce) 

De las variables institucionales examinadas en este estudio, la cantidad 
de posgrados que oferta la institución tiene relación positiva y signifi-
cativa con el nivel de percepción en la seguridad en la participación y 
el apoyo a la innovación (véase el cuadro 7). Entre más posgrados se 
oferten, también se crean condiciones que pueden favorecer el clima del 
equipo, específicamente en la creación de un ambiente no amenazante 
y que apoye e impulse nuevas ideas.

Cuadro 7 Estadísticos descriptivos y correlaciones para variables institucionales con 
cada dimensión del clima de equipo (ce).

 n M DE V SP OT AI
Oferta Posgrados 253 1.03 0.988 0.115 0.146* 0.091 0.163**

Oferta Licenciaturas 253 2.4 1.746 -0.052 -0.011 -0.059 -0.106

Tamaño 253 2.02 1.12 -0.017 0.023 -0.015 -0.024

Antigüedad 253 72.6 48.88 -0.124* -0.088 -0.123 -0.129*

Capital Tecnológico 249 3.57 1.620 0.289** 0.265** 0.278** 0.332**

Cultura organizacional 253 2.93 1.641 0.242** 0.220** 0.213** 0.250**

Clima de innovación 253 3.77 1.617 0.312** 0.315** 0.343** 0.370**

Nota. Número de participantes (n), Media (m), Desviación estándar (de), Visión (v), Se-
guridad en la participación (sp), Orientación a la tarea (ot) y Apoyo a la innovación (ai).
*p<.05, **p<.01.

En cuanto a la cantidad de licenciaturas que se ofertan y el tamaño de 
la institución no se encontraron relaciones significativas. La antigüedad 
de la institución correlaciona negativamente y de manera significativa 
con la visión y el apoyo a la innovación e indica que a mayor anti-
güedad de la institución menores puntuaciones existen en estas dos 
dimensiones; por tanto, los resultados deben tomarse con cautela, ya 
que dichas relaciones son muy débiles.

Por otra parte, las variables organizacionales que mostraron correlacio-
nes positivas un poco más altas con las dimensiones del clima de equipo 
(Ce) son el capital tecnológico, la cultura organizacional y el clima de 
equipo (Ce). De estas relaciones positivas y significativas, las tres variables 
obtuvieron una relación positiva mayor con el apoyo a la innovación.

Discusión y recomendaciones para 
futuras investigaciones

El modelo de Anderson y West (1998) si bien permite identificar carac-
terísticas propias de cada dimensión del clima de equipo (Ce) para la 
innovación, también plantea una perspectiva integradora, de tal suerte 
que las dimensiones se apoyan e interrelacionan mutuamente. Desde 
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esta óptica se discuten aquí los resultados de este estudio tratando de 
ver las conexiones entre las dimensiones del modelo no tanto las pun-
tuaciones aisladas que se presentan.

Según las puntuaciones obtenidas en cada dimensión del clima de 
equipo (Ce) para la innovación, alcanzaron una media de entre 3.67 
a 3.95 en una escala del 1 al 5, obteniendo mayor puntuación en la 
seguridad en la participación y menor en apoyo a la innovación. Estos 
resultados coinciden con los de Parveen (2018) al reportar puntuaciones 
de entre 3.83 a 4.00. La dimensión con menor auge ha sido el apoyo a 
la innovación (Parveen, 2018, Schaap et al., 2020 y Silva et al., 2020). 
La seguridad en un grupo implica confianza y apoyo mutuo entre sus 
integrantes como clima favorable para la toma de decisiones en torno a 
la adopción de nuevos métodos de trabajo o mejores formas de realizar 
las tareas grupales, lo cual denota inclinación hacia la innovación.

De las relaciones examinadas en este estudio las que tienen correla-
ciones más fuertes, positivas y significativas son las puntuaciones entre 
las mismas dimensiones (esto también lo reporta Parveen en 2018 en 
grupos de salud); además de reportar que la correlación más fuerte se 
da entre la visión y la orientación a la tarea con 0.663 y rangos de co-
rrelación entre estas dimensiones que van desde 0.407 a 0.663. 

En el presente estudio la correlación más alta se dio entre orientación 
a la tarea y el apoyo a la innovación, encontrándose correlaciones más 
fuertes que van desde 0.735 a 0.865, lo cual indica que en un contexto 
académico (educativo) como el analizado, se encuentran correlaciones 
más fuertes en las dimensiones del clima de equipo (Ce) a diferencia 
de lo que se pudiera dar en contextos de salud. 

Este resultado es el de mayor relevancia en términos del clima de 
grupo para la innovación, ya que un grupo orientado a la tarea supone 
una preocupación compartida por la excelencia en el desempeño de sus 
actividades, así como la responsabilidad individual y colectiva. Por otra 
parte, el grupo para la innovación valora el esfuerzo por alcanzar altos 
niveles de rendimiento y, es de suponerse que se realizan evaluaciones 
periódicas; además, cuanto mayor participación de los integrantes en 
compartir información y tomar decisiones existe mayor probabilidad 
de invertir en alcanzar los resultados que se propongan y, a la vez, se 
visualicen nuevas formas de trabajar y de mejorar (Hülsheger et al., 
2009; Hare, 2003). Por tanto, esta dimensión presenta una conexión 
estrecha con al apoyo directo o explícito a las acciones de innovación 
en las formas del trabajo grupal.

Las características demográficas como el sexo, la edad y la antigüe-
dad en la institución no se relacionan con ninguna dimensión del clima 
de equipo (Ce). Estos datos coinciden con lo reportado por Lee y Yoo 
(2020) contradiciendo a lo encontrado por Parveen (2018), específica-
mente en lo relacionado con la variable sexo, al resaltar que los hom-
bres reportaron puntuaciones significativamente más altas en apoyo a 
la innovación, en contraste con estos resultados, en el presente estudio, 
donde se encontraron mayores puntuaciones reportados por mujeres en 
todas las dimensiones, pero estas no fueron significativas. 
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Ante esto, se sugieren análisis diversos que examinen a detalle estas rela-
ciones y  se rescata como mayor aporte de este estudio que las variables 
individuales que se relacionan con el clima de equipo (Ce)  son las com-
petencias investigativas, la propensión individual a innovar y el realizar 
estancia nacional. De esta forma, también se recomienda profundizar en 
este tipo de relaciones para comprender cómo operan estas variables en 
el clima de equipo (Ce).

Las características grupales como la edad del grupo y la cantidad de 
integrantes (tamaño del grupo) no se relacionan con las dimensiones del 
clima de equipo (Ce). En cuanto a la edad, este caso se contradice con lo 
encontrado con Silva et al. (2020) quienes descubrieron que los equipos 
más jóvenes tuvieron mayor puntuación en el clima de equipo (Ce). Con 
relación al tamaño, otros estudios reportan que los equipos más grandes 
obtienen mayores puntuaciones en la orientación a la tarea (Parveen, 2018) 
y la seguridad en la participación (Peltokorpi y Hasu, 2014).

El principal hallazgo en cuanto a características grupales es la frecuencia 
con la que se reúnen y está relacionado con todas las dimensiones del 
clima de equipo (Ce);  al respecto, Gajendran y Joshi (2012) encontra-
ron que las interacciones y la frecuencia de comunicación se relacionan 
con la seguridad en la participación. Otra variable grupal destacada es 
la colaboración que realizan con otros (estudiantes, grupos, redes) que 
se correlacionan positiva y significativamente con todas las dimensiones 
del clima de equipo (Ce); y que el nivel de consolidación se relaciona 
significativamente con la orientación a la tarea y el apoyo a la innovación. 
Ante estos resultados, se sugieren análisis de regresión para identificar 
relaciones causales entre estas variables.

De las características institucionales examinadas, la cantidad de pos-
grados que oferta y la antigüedad de la institución correlaciona positiva 
y significativamente con rasgos del clima de equipo (Ce). La primera con 
la seguridad en la participación, la segunda con la visión y, ambas con el 
apoyo a la innovación. El nivel de percepción del capital tecnológico, la 
cultura organizacional y el clima de innovación institucional correlacionan 
positivamente con todas las dimensiones del clima de equipo (Ce).

Todas las variables institucionales no han sido examinadas con relación 
al clima de equipo (Ce) para la innovación en otros estudios. Solo se destaca 
la congruencia con Howard et al. (2011) quienes destacaron que la cultura 
organizacional se relaciona con el clima de equipo (Ce). De igual manera Duan 
y Li (2018) resaltan los componentes ambientales en el apoyo a la innovación.

Implicaciones para la práctica de los cuerpos 
académicos y la política educativa

Es importante mencionar que al favorecer algunas de las dimensiones, sea 
probable que las demás dimensiones también se fortalezcan. Por tanto, 
para empezar a trabajar en la creación del clima de equipo (Ce) para la 
innovación y adecuado para el grupo se pudieran establecer objetivos 
claros, viables y valiosos para la institución o crear un clima que acepte 
las opiniones diversas de los integrantes. 
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Igualmente, se sugiere enfocar esfuerzos en el apoyo a la innovación 
por ser la dimensión que ha sido de las menos favorecidas del clima 
de equipo (Ce), tanto en este tipo de grupos como en otros. Esto se 
pudiera lograr mediante el fortalecimiento de la orientación a la tarea 
ya que fue la dimensión que tuvo mayor correlación con el apoyo a 
la innovación.

Si se trata de considerar las características demográficas para la confor-
mación de los equipos y que estos se aprovechen para favorecer el clima 
de equipo (Ce) se puede dar con independencia a estas características. Lo 
que se puede impulsar o promover son las competencias investigativas y 
la propensión individual para innovar, así como buscar experiencias de 
estancias nacionales e internacionales (específicamente para la seguri-
dad en la participación) y, con esto, eventualmente favorecer de alguna 
manera las dimensiones del clima de equipo (Ce).

Para estimular el clima de equipo (Ce) a nivel grupal es necesario 
procurar buscar espacios y tiempos para reunirse con mayor frecuencia, 
así como mayores colaboraciones con diferentes actores que se involu-
cren en sus funciones como equipo.  De igual forma, es importante el 
nivel de consolidación que pueda alcanzar el grupo, ya sea porque esto 
estimule el clima de equipo (Ce) o bien procurar un clima de equipo 
(Ce) para alcanzar niveles de consolidación más altos. 
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Resumen

Las prácticas de cuidado del enfermero impactan en el bienestar del paciente, 
por lo que el inventario de Evaluación de los Comportamientos de Cuida-
do Otorgado por Enfermeras - Versión Abreviada (eCCoe-va), adaptado a 
la población mexicana, reporta la opinión del enfermero con respecto a su 
práctica de cuidado con pacientes. Esta investigación tuvo como objetivo el 
análisis factorial exploratorio y confirmatorio del instrumento para verificar 
su bondad de ajuste. La muestra fue de 517 alumnos de enfermería, los datos 
se procesaron y analizaron con el programa spss y Amos. El análisis factorial 
exploratorio (afe) permitió determinar la estructura interna de los ítems y el 
análisis factorial confirmatorio (afC), retomar los ajustes de bondad, por lo que 
se pudo probar las propiedades psicométricas del instrumento. Se encontró 
que los ítems debían ser reagrupados en cuatro dimensiones al tener mejores 
coeficientes de consistencia interna (0.959).
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El/la enfermero/a es un profesional que busca posibilidades 
para que una persona mejore su calidad de vida, al tiempo 
que define su potencial profesional. Es durante esta práctica 
que el experto en cuidado puede demostrar sus habilidades 
terapéuticas, tal como saber en qué momento debe tener 

contacto físico con el paciente y de qué manera, así como escuchar 
atentamente, mostrar empatía, confianza, afecto y sinceridad que, junto 
con las destrezas y seguridad de los conocimientos que tiene de los 
procedimientos técnicos, deberá apoyar en la recuperación y cuidado de 
las personas (Guevara et al., 2014). El cuidado es para el profesional su 
razón moral, un proceso interconectado, intersubjetivo de sus emocio-
nes compartidas con el paciente, por lo que debe ser amplio, sanador 
del espíritu y el cuerpo; requerirá del apoyo no solo de profesores de 
enfermería sino también de las universidades, las clínicas y en general 
del sistema de salud (Poblete Troncoso et al., 2019).

El conocimiento y la aceptación del cuidado, han evolucionado de ser 
una práctica doméstica dentro de la familia, expresados en actos como 
el cuidado maternal y parte de la vida cotidiana (Ponce Martínez, 2018), 
a ser considerado como una profesión de cuerpo científico fundamen-
tal para la recuperación del paciente y parte del proceso de la salud 
(Guía-Yanes, 2019), avanzando su reconocimiento como una profesión 
apropiada y formativa de la enfermería que implica una combinación de 
conocimientos científicos y cotidianos (Ruiz et al., 2017).

Como narran González-Aguilar (et al., 2018), en las prácticas hospitalarias 
mexicanas todavía se encuentra un sistema de salud en transición respecto 
al acceso gratuito para toda la población, igual que el fortalecimiento de 
la práctica del cuidado como un conocimiento teórico investigativo. A lo 
que Apodaca-Orozco (et al. 2017), sugieren que:

[…] existe toda una necesidad de formación integral que permite 
crear profesionales de salud que entiendan la acción del cuidado 

Abstract

Nursing care practices have an impact on the well-being of the patient, hence 
the inventory of Evaluation of Care Behaviors Provided by Nurses - Short 
Version (eCCoe-va), adapted to the Mexican population, reports the opinion 
of nurses regarding their care practice with patients. This objective of the 
research was the exploratory and confirmatory factor analysis of the ins-
trument to verify its goodness of fit. The sample was 517 nursing students, 
the data was processed and analyzed with the spss and Amos program. The 
Exploratory Factor Analysis (efa) allowed us  to determine the internal struc-
ture of the items, and the Confirmatory Factor Analysis (Cfa) allowed us to 
resume the goodness adjustments, so that the psychometric properties of the 
instrument could be tested. It was found that the items had to be grouped 
into 4 dimensions as they had better internal consistency coefficients (0.959).
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holístico, más que solo cubrir necesidades y curar. No obstante, 
todo plan curricular busca sensibilizar al estudiante en su entorno 
y como consecuencia desarrollar actitudes que impacten en su 
personalidad y tengan resultados en su formación profesional, 
pese a que sigan existiendo áreas de oportunidad en el entorno 
educativo respecto a las necesidades de los estudiantes, profe-
sores y pacientes (Carrillo et al., 2017).

Por tanto, el paso de oficio a profesión conlleva una inserción del 
pensamiento científico en la disciplina, que debe mediarse conside-
rando no solo el cómo, sino el por qué, la razón de la prestación de 
este servicio basado en conocimiento teórico-práctico, científico y 
humanístico (Chiquito, 2017), que implica: 

[…] una integración de la cultura, creencias, habilidades profesio-
nales, conocimientos científicos, y el actuar humano, caritativo, 
intuitivo y cognoscitivo de ayuda (Ruiz et al., 2017). Cuando las 
personas solicitan los servicios del profesional de enfermería, 
el hacer del enfermero se convierte en un acto profesional y no 
solo en un acto de buenas intenciones, en ese momento se tiene 
la obligación moral y ética de asumir conductas de cuidado, con 
principios y normas establecidas por la disciplina de enfermería 
(Hernández et al., 2011).

En efecto, el cuidado es un encuentro empático y digno entre enfer-
mero y paciente, donde se debe valorar cada acción desempeñada por 
ambas partes, y en el cual, la primera, utiliza sus habilidades, destrezas 
y conocimientos, mientras que la segunda requiere afecto, dedicación, 
comprensión y algunas otras características para al brindar un cuidado 
humanizado (Berríos y Muñoz, 2020).

La teoría transpersonal del cuidado humano propuesta por Watson 
(2018), explica en diez dimensiones los cuidados que un profesional de 
enfermería necesita para ejercer, y que implican amor y cuidado como 
soporte teórico-filosófico. Estas dimensiones están pensadas en un con-
texto metafísico-espiritual, mente-cuerpo-espíritu, filosófico-ético-moral, 
considerando el fundamento ontológico del cuidado humano, que son 
parte de un proceso de sanación con uno mismo para poder hacerlo con 
los demás; es decir, en el modelo de cuidado-curación (Watson, 2018).

Las definiciones de las dimensiones de la teoría transpersonal del cui-
dado humano de Watson son las siguientes (Watson, 2023; Hermosilla 
Ávila et al., 2016): 

1. Formación de un sistema de valores humanísticos y altruistas
2. Instilación de fe y esperanza
3. Cultivar la sensibilidad hacia uno mismo y los demás
4. Desarrollar una relación de cuidados humanos de ayuda y 

de confianza
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5. Promocionar y aceptar la expresión de sentimientos positivos 
y negativos

6. Uso sistemático del método científico para la resolución de 
problemas y toma de decisiones

7. Promocionar la enseñanza y el aprendizaje transpersonal
8. Crear un entorno de apoyo o conexión mental, física, socio-

cultural y espiritual
9. Ayudar a la satisfacción de las necesidades humanas 
10. Aceptación de fuerzas existenciales-fenomenológicas

Se trata de aspectos que entienden y explican la relación enfermero-
paciente, en donde se consideran factores como la presencia, inten-
cionalidad, conciencia, así como de la autenticidad del profesional 
de enfermería, demostrando en cada aspecto del cuidado la teoría, 
filosofía, ética y la actividad auténtica y evolutiva de llevar a cabo la 
enfermería (Watson, 2023). 

Para medir y evaluar la práctica de cuidado humano desde la 
percepción del enfermero existen varios instrumentos que permi-
ten hacerlo. Morales-Castillo, et al. (2016), hicieron la validación y 
adecuación del instrumento Caring Behaviors Assessment (Cba) a la 
población mexicana, que consta de 63 ítems que se responden en 
una escala Likert, dividido en siete subescalas:

1. Humanismo/fe-esperanza/sensibilidad
2. Ayuda/confianza
3. Expresión de sentimientos positivos/negativos
4. Enseñanza/aprendizaje
5. Soporte/protección/ambiente
6. Asistencia en las necesidades humanas
7. Fuerzas existenciales/fenomenológica/espiritual

Los autores retomaron la percepción que tiene el paciente con respecto 
a la práctica de cuidado que el enfermero realiza, y proponen una 
adecuación de los ítems para desarrollar un instrumento que midiera 
la percepción del cuidado otorgado, denominado Evaluación de los 
Comportamientos de Cuidado Otorgado por Enfermería (eCCoe).

Por su parte, Akgün, (et al., 2020) para evaluar los comportamien-
tos de cuidado desarrollaron la Caring Behaviors Assessment Tool 
Nursing Version-Short Form (Cbap-sf) que consta de los mismos siete 
subfactores pero reducidos en 27 ítems. Los subfactores de Cba-sf 
clasifican los comportamientos de cuidado de acuerdo con los procesos 
de cuidados descritos en la teoría transpersonal del cuidado humano 
y son los mismos que la versión mexicana, al igual que la escala de 
respuesta; sin embargo, es una versión corta y en inglés.

A raíz de lo anterior, se propone hacer una versión abreviada y 
adaptada a la población mexicana, producto tanto de la validación del 
eCCoe (Morales-Castillo et al. 2016), como de la versión abreviada del 
instrumento original, el Cban-sf (Caring Behaviors Assessment Tool 
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Nursing Version-Short Form; Akgün et al., 2020). Por tanto, el objetivo de 
la presente investigación fue llevar a cabo un análisis factorial exploratorio 
y confirmatorio del instrumento de Evaluación de los Comportamientos 
de Cuidado Otorgado por Enfermería-Versión Abreviada (eCCoe-va), 
para conocer tanto su confiabilidad y validez como la escala apropiada 
para aplicarse a población mexicana. De manera que se pueda obtener 
un instrumento breve que permita evaluar los factores del cuidado 
humano propuestos por Watson (2023), al igual que la percepción de los 
profesionales de enfermería en sus prácticas de cuidado con pacientes. 

De esta manera se hace una aportación a las prácticas de cuidado 
humanizado que ejercen los profesionales de enfermería, recordando 
que estos cuidados son parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, 
en donde las y los enfermeros permiten a los estudiantes desarrollar 
competencias profesionales y tener una visión retrospectiva de las nece-
sidades del sector salud, las exigencias que se presentan y la formación 
técnica, especializada y sensible que requieren la práctica del cuidado 
(Carrillo et al., 2017). Recalcando que, es de suma importancia que el 
propio cuidador conozca e identifique sus conocimientos y habilidades 
en la práctica del cuidado hacia su paciente, al tiempo que pueda saber 
qué aspectos tiene que reforzar para mejorar su labor profesional.

Metodología
Diseño

Se utilizó el diseño no experimental transversal y de tipo instrumental 
debido a la naturaleza del estudio que está enfocado en el desarrollo 
y validación de pruebas, así como en el análisis de sus propiedades 
y atributos (Montero y León, 2005, citado en Losada y Marmo, 2022).

Muestra

Los datos fueron obtenidos a partir de una muestra no probabilística 
por conveniencia, debido al fácil acceso a la población y al acuerdo 
entre los profesores de enfermería (Hernández-Sampieri, et al., 2014). 
La muestra estuvo conformada por 517 alumnos de la carrera de enfer-
mería, de cuarto a octavo semestre, de los cuales 397 se identificaban 
con el género femenino, 117 con el género masculino y el resto como 
género fluido, no binario y transgénero. 

Administración

Tras entrar en comunicación con el personal docente de enfermería, se 
acudió con los alumnos, informando acorde a las recomendaciones de 
la Ley general en materia de investigación en salud y el tipo de riesgo 
(2014) respecto a las intenciones de la investigación y los objetivos 
de la abreviación del instrumento eCCoe. Se obtuvo el consentimiento 
informado de los participantes garantizando el anonimato, tanto de su 
identidad como respuestas, llevando a cabo una sola aplicación por 
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participante. El instrumento se transmitió vía correo electrónico a cada 
estudiante y se respondió a través de Google Forms (véase el anexo 1).

Instrumento

El instrumento de Evaluación de los Comportamientos de Cuidado Otorgado 
por Enfermeras - Versión Abreviada (eCCoe-va) es una versión abreviada 
y adaptada a la población mexicana, producto tanto de la validación del 
eCCoe (Morales-Castillo et al., 2016) como de la versión abreviada del ins-
trumento original, el Cban-sf (Caring Behaviors Assessment Tool Nursing 
Version-Short Form; Akgün et al., 2020). El objetivo del eCCoe-va es evaluar 
los factores de cuidado humano de Watson (2023), y la percepción de la 
importancia de las acciones de cuidado como intervención de enfermería 
que otorgan a los pacientes los profesionales de esta carrera.

Consiste en 27 ítems con cinco opciones de respuesta (de menor 
importancia, de poca importancia, neutral, de importancia, y de mucha 
importancia) y se compone de siete dimensiones las cuales son: 

• Humanismo/fe-esperanza/sensibilidad
• Ayuda/confianza
• Expresión de sentimientos positivos/negativos 
• Enseñanza-aprendizaje
• Soporte/protección/ambiente 
• Asistencia en las necesidades humanas y fuerzas existenciales/
fenomenológicas/espirituales (Morales-Castillo, et al., 2016).

Análisis de datos

Los datos recolectados fueron procesados y analizados con los pro-
gramas ibm spss versión 25 y Amos 24. En primer lugar, se efectuó un 
análisis factorial exploratorio (afe) para determinar la estructura interna 
del instrumento y su congruencia con la propuesta teórica planteada 
(Hair et al.,2018; Lloret-Segura et al., 2014; Pituch, y Stevens, 2016). 

Posteriormente, se procedió a calcular el coeficiente Alpha de Cronbach 
por factor e instrumento general con el objetivo de proporcionar evidencia 
sobre la consistencia interna de los reactivos (Ventura-León y Caycho-
Rodríguez, 2017). Finalmente, se realizó un análisis factorial confirma-
torio (afC) retomando los índices de bondad de ajuste propuestos por 
Pituch y Stevens (2016), Whittaker y Schumacker, 2022), Hair (et al., 
2018) y Akgün (et al., 2020). El objetivo de dichos análisis fue probar 
las propiedades psicométricas del instrumento en su versión abreviada 
para poder ser empleada en población mexicana.

Resultados

Los resultados de los análisis implementados para la obtención de evi-
dencia de validez y confiabilidad del instrumento Evaluación de los Com-
portamientos de Cuidado Otorgado por Enfermería- Versión Abreviada 
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(eCCoe-va). Posteriormente, los correspondientes a la prueba de hipótesis 
sobre la percepción de la muestra con respecto a sus comportamientos 
de cuidado en sus intervenciones prácticas con sus pacientes.

Para iniciar, se procedió a analizar la viabilidad del afe y deter-
minar si los datos permitían la interpretación del análisis, por lo 
que se empleó en un primer momento la matriz de correlaciones 
para identificar que los reactivos del instrumento se correlacionaran 
significativamente entre sí, lo cual está acorde a los supuestos de 
la conformación de factores (Pituch y Stevens, 2016); por lo que se 
procedió con el ejercicio (véase el cuadro 1).

•Cuadro 1 Matriz de correlaciones 27 reactivos ECCOE-VA.

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 CC7 CC8 CC9 CC10 CC11 CC12 CC13
CC1

CC2 .642**

CC3 .594** .656**

CC4 .531** .503** .550**

CC5 .524** .415** .365** .408**

CC6 .452** .393** .391** .371** .551**

CC7 .269** .345** .315** .371** .309** .349**

CC8 .436** .462** .390** .421** .505** .474** .424**

CC9 .444** .462** .431** .394** .484** .434** .347** .516**

CC10 .382** .471** .410** .355** .363** .400** .426** .505** .674**

CC11 .347** .413** .350** .388** .376** .405** .403** .460** .494** .615**

CC12 .375** .426** .405** .392** .450** .448** .296** .460** .569** .497** .473**

CC13 .436** .407** .375** .432** .506** .436** .273** .522** .473** .455** .353** .592**

CC14 .414** .431** .398** .426** .431** .430** .323** .471** .516** .489** .386** .596** .630**

CC15 .374** .429** .368** .410** .347** .414** .336** .544** .463** .533** .466** .562** .596**

CC16 .413** .508** .438** .377** .429** .481** .351** .472** .500** .503** .404** .557** .512**

CC17 .436** .412** .409** .347** .480** .406** .260** .490** .524** .493** .393** .529** .571**

CC18 .426** .492** .418** .391** .467** .418** .339** .487** .492** .539** .494** .515** .465**

CC19 .517** .443** .416** .415** .573** .461** .228** .494** .524** .417** .400** .488** .579**

CC20 .414** .470** .403** .375** .472** .435** .377** .496** .464** .518** .425** .472** .462**

CC21 .486** .463** .382** .378** .507** .483** .295** .475** .500** .464** .430** .454** .491**

CC22 .447** .415** .405** .442** .547** .487** .353** .514** .481** .482** .437** .537** .523**

CC23 .449** .377** .408** .431** .541** .496** .259** .511** .495** .441** .440** .480** .555**

CC24 .405** .360** .416** .396** .491** .510** .305** .491** .434** .480** .459** .507** .528**

CC25 .374** .434** .382** .393** .454** .435** .438** .474** .472** .496** .468** .544** .458**

CC26 .363** .488** .406** .333** .411** .419** .453** .467** .455** .565** .479** .480** .405**
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CC14 CC15 CC16 CC17 CC18 CC19 CC20 CC21 CC22 CC23 CC24 CC25 CC26 CC27

.721**

.503** .508**

.501** .518** .675**

.510** .530** .608** .623**

.461** .503** .563** .641** .601**

.474** .530** .540** .536** .579** .556**

.391** .432** .502** .565** .563** .675** .578**

.469** .511** .568** .556** .507** .596** .526** .555**

.459** .471** .492** .539** .504** .662** .463** .552** .731**

.452** .528** .476** .528** .493** .549** .478** .489** .742** .746**

.474** .501** .508** .493** .517** .463** .552** .487** .538** .478** .520**

.482** .525** .469** .435** .539** .405** .509** .471** .495** .414** .439** .693**

Nota: ** p< 0,01.  Cuadro extraído del software estadístico.
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Cuadro 2. Segunda solución afe 27 reactivos.

Solución
kmo .958

Esfericidad de Bartlett X2 9447.137

gl 351

Sig. 0.001

Componente Sumas de cargas al cuadrado de la rotación

Total % de varianza % acumulado

1 5.124 18.976 18.976

2 4.638 17.179 36.155

3 4.026 14.912 51.068

4 3.254 12.051 63.119

Reactivo Matriz de componentes rotados

1 2 3 4

CC23 0.786

CC22 0.721

CC24 0.718

CC19 0.678

CC5 0.643

CC21 0.604

CC6 0.541

CC20 0.406

CC8 0.405

CC14 0.757

CC15 0.725

CC13 0.653

Posteriormente, se analizó la adecuación de los datos al afe mediante 
la prueba kmo resultando una excelente adecuación muestral (kmo  
= 0.958) y la prueba de esfericidad de Bartlett significativa (x2 (351) 
= 9444.137,p < 0.001), con lo cual se aprobó la realización del afe 
(Hair et al., 2018; Lloret-Segura et al., 2014; Pituch y Stevens, 2016).

Después se procedió con el análisis del afe con la solución de 27 
reactivos, para determinar el número de dimensiones que integran 
al instrumento, empleándose la extracción por componentes princi-
pales y con rotación varimax, por observarse relaciones de bajas a 
moderadas en la matriz de correlaciones (DeVellis y Thorpe, 2021; 
Hair et al., 2018). 

Se obtuvieron cuatro factores teóricamente congruentes (véase 
el cuadro 2) con reactivos suficientes para evaluar cada dimensión 
(DeVellis y Thorpe, 2021); además de presentar saturaciones facto-
riales mayores a 0.32 (Lloret-Segura et al., 2014), varianza explicada 
satisfactoria mayor de 0.50 (Hair et al., 2018).
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CC12 0.628

CC17 0.586

CC16 0.535

CC18 0.488

CC9 0.442

CC7 0.721

CC26 0.710

CC11 0.622

CC25 0.620

CC10 0.610

CC27 0.542

CC3 0.764

CC1 0.748

CC2 0.740

CC4 0.661

Nota: Cuadro elaborado a partir de los datos obtenidos en el software estadístico.

La elección de la solución se respaldó con el análisis de raíz latente 
que comenta Hair (et al.,2018) al observar el gráfico de sedimentación 
(véase figura 1).

•Figura 1. Gráfico de sedimentación.

Nota: Análisis de raíz latente (Hair et al., 2018) de la primera solución factorial: 27 
reactivos 4 factores. 
Figura extraída del software estadístico.

Por otra parte, se calcularon los coeficientes de consistencia interna 
Alpha de Cronbach ( ) (véase el cuadro 3) para el instrumento gene-
ral y para cada dimensión (Ventura-León y Caycho-Rodríguez, 2017).
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Análisis factorial confirmatorio

Se realizó el análisis factorial confirmatorio de primer orden con el 
objetivo de comprobar la dimensionalidad de los factores (Whittaker 
y Schumacher, 2022) el cual siguió la estructura factorial reportada en 
el afe (véase la figura 2). 

•Cuadro 3. Coeficientes de consistencia interna ECCOE-VA.

Asistencia 
y soporteal 

paciente 
(Dimensión 1)

Enseñanza y 
aprendizaje del 

autocuidado 
(Dimensión 2)

Enseñanza y 
aprendizaje 

de emociones 
(Dimensión 3)

Humanismo 
(Dimensión 4)

ECCOE-VA

0.911 0.906 0.862 0.842 0.959

Nota: Elaboración propia con base en los datos obtenidos del software estadístico.

•Figura 2. Análisis factorial confirmatorio (afc) de primer orden.

Nota: p<0.001.  
Figura extraída del software estadístico spss Amos.
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Bondad de ajuste del modelo

Se realizó el análisis del ajuste del modelo (véase el cuadro 3), donde  
se pueden observar los índices esperados en comparación a los obteni-
dos del análisis factorial confirmatorio (afC). Si bien el estadístico Chi 
cuadrado resultó significativo, los índices obtenidos se inclinan a un 
mejor ajuste (b-s, gfi, rmr, srmr, rmsea, Cfi, tli, aiC, eCvi), en donde las 
dimensiones encontradas se encuentran altamente relacionadas entre sí.

Cuadro 3. Índices esperados y obtenidos en el Análisis factorial 
confirmatorio (afc) de primer orden.

Criterio
Índice Pobre Aceptable Excelente Resultados Interpretación
X2/GL >5 >3 >1 3.191 Aceptable
rmsea >0.08 >0.06 <0.06 0.071 Aceptable
cfi <0.90 >0.90 >0.95 0.98 Excelente
nnfi <0.90 >0.90 >0.95 0.98 Excelente
nfi <0.90 >0.90 >0.95 0.97 Excelente
srmr >0.10 >0.08 <0.08 0.043 Excelente

Nota: Índices de bondad de ajuste retomado de las recomendaciones de Pituch y Stevens 
(2016), Whittaker y Schumaker (2022), y Hair et al. (2018). 
Cuadro elaborado con base en los datos obtenidos por el software estadístico spss Amos.

Discusión

La presente investigación se planteó como objetivo llevar a cabo el 
análisis factorial exploratorio y confirmatorio del instrumento de Eva-
luación de los Comportamientos de Cuidado Otorgado por Enfermería-
Versión Abreviada (eCCoe-va), para conocer su confiabilidad y validez 
como escala para aplicarse a la población mexicana. De manera que 
se pudiera obtener un instrumento breve que permita evaluar los 
factores del cuidado humano propuestos por Watson (2023), al igual 
que la percepción de los profesionales de enfermería en sus prácticas 
de cuidado con pacientes.

A partir de los resultados propuestos en este artículo, se encon-
traron elementos pertinentes para demostrar y evidenciar la validez 
del instrumento propuesto en una población de 517 estudiantes de 
enfermería en México, donde se muestran propiedades psicométricas 
satisfactorias, lo que permite dar cuenta de la construcción del signi-
ficado de cuidado en prácticas con pacientes por parte de estudiantes 
de enfermería.

Al realizar el análisis factorial se evidenció la necesidad de refor-
mular las siete categorías propuestas por Watson (2018) y utilizadas 
en los instrumentos de Morales-Castillo (et al., 2016) y Akgün (et al., 
2020), en un modelo de cuatro dimensiones, resaltando el ajuste sig-
nificativo entre las categorías. Para lograrlo se reintegraron los ítems 
encontrados en el análisis exploratorio; es decir, que había ítems que 
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se podían reagrupar en alguna nueva dimensión porque tenía mayor 
sentido y significado. A partir de esto se llegó a una nueva estructura 
de cuatro dimensiones: explicadas posteriormente.
 

Asistencia y soporte al paciente
• Se encontraron ítems relacionados a la asistencia, el soporte 
emocional, la ayuda y confianza entre paciente y profesional de 
enfermería. Saveito y Leão (2016) explican que es fundamental que 
el enfermero sea empático con el paciente y pueda priorizar su 
asistencia más allá de cubrir las necesidades físicas, en la plenitud 
que constituye la salud humana, y dejar a un lado el enfoque que 
se dedica solo a curar la enfermedad y la actuación instrumental 
y procedimental para una completa atención.

• Las profesiones como la enfermería requieren de constante evolu-
ción en los conocimientos que adquieren, transmiten y ponen en 
práctica, así como la sensibilidad que desarrollan a lo largo plazo. 
Estos cambios se reflejan en todo el sector salud, desde estudiantes 
en formación hasta enfermeros y pacientes (Wei y Watson, 2019), 
porque en conjunto se realiza la práctica de cuidado, resaltando la 
importancia de proyectar esperanza, respeto, confianza y compasión 
al hacerlo (Durgun Ozan, 2015). Por eso, la importancia de desarrollar 
la práctica de cuidado desde una perspectiva de ayuda y confianza, 
recalcando que el paciente debe ser visto como un ser que necesita 
ser comprendido y apoyado en el proceso de su enfermedad.

Enseñanza y Aprendizaje del Autocuidado
• Se encontraron ítems estrechamente ligados a la enseñanza y 
aprendizaje del significado de cuidado, aunque también hubo 
ítems relacionados al soporte y expresión de sentimientos, que 
están enfocados a enseñar alternativas emocionales para expresar 
al paciente cómo se siente.

• Wei y Watson (2019) aluden que, los docentes profesionales de en-
fermería están comprometidos éticamente a apoyar a sus estudiantes 
en la creación de interacciones transpersonales del cuidado humano, 
cumplir el rol de autocuidado como requisito, que se les enseñe a 
modelar el cuidado a través de prácticas, experiencias y habilidades 
que apoyen el proceso; al mismo tiempo que, vayan generando 
experiencias transpersonales que los transformen en la nueva gene-
ración de profesionales de enfermería (Clark, 2016). Dicha relación 
profesor-alumno de enfermería, mantiene una comunicación afectuosa 
que puede desempeñar un papel fundamental no solo para el cui-
dado de los pacientes, sino entre sí, por lo que todos los miembros 
se convierten en un sistema de apoyo mutuo (Wei y Watson, 2019).

• Se espera que estos conocimientos le proporcionen experiencia al 
estudiante y pueda darle información útil al paciente respecto a 
su autocuidado, apertura para expresar sus sentimientos y como 
son válidos con respecto a la situación en la que se encuentra, 
tener un vínculo empático.
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Enseñanza y Aprendizaje de Emociones
• Tiene estrecha relación entre los ítems expresión de sentimientos 
y espiritualidad. Este último factor es crucial para la población, la 
espiritualidad, constantemente olvidada por los profesionales de 
la salud, quedando al mando de los cuidadores, que ha generado 
un área de oportunidad para la planificación del cuidado infor-
mal, principalmente cuando se han presentado un incremento 
de multimorbilidad en ciertos panoramas sociodemográficos, la 
desesperanza de vida (Rosas-Cervantes et al., 2020).

• Wei y Watson (2019) dicen que el cuidado humano debe estar pre-
parado y abierto a lo desconocido y a la espiritualidad, puesto que 
las incertidumbres a las que se enfrentan los profesionales de salud 
son lo que motivan a trabajar juntos y apoyarse en plenitud. 

• No es solo el estudiante o el enfermero titular quien tiene la res-
ponsabilidad de estar enfocado en ofrecer un cuidado de forma 
humanizada, sino que todos los involucrados y en conjunto deben 
brindar una atención y servicio de calidad, en donde el paciente 
se sienta valorado y le respondan a las necesidades biológicas, 
sociales, espirituales y emocionales que manifiesta la persona.

Humanismo 
• Última dimensión, que además, permanece sin cambios en relación 
con los ítems sobremotivar al paciente dentro del proceso de recu-
peración. Como explican Wei y Watson (2019), en la práctica de 
enfermería los pacientes expresan sentimientos que son subjetivos 
y no se pueden clasificar como correctos o incorrectos, por lo que 
el cuidado humanista debe aceptar dichos sentimientos sin juzgar y 
reconocer que la curación también es un proceso interior y personal, 
al mismo tiempo que responde a las necesidades que mejoren su 
calidad de vida, físicas y emocionales (Akgün et al., 2020).

• La relación humanista permite tomar en cuenta aspectos 
espirituales del paciente, aspecto que es de suma importancia 
porque el profesional de enfermería y en general todo el sector 
salud también debe encargarse de aliviar el sufrimiento mental, 
y las estrategias para lograrlo deben considerarse teorías univer-
sales dentro del cuidado hacia las personas enfermas (Aghaei y 
Mohammadi, 2020).

Conclusión

La nueva estructura de ítems y dimensiones que se propone con el 
instrumento eCCoe-va, permite dar cuenta que, el significado que le 
dan los estudiantes a la práctica de cuidado es un constructo que se 
desarrolla a partir de su experiencia como alumno en el aula y en rela-
ción con las prácticas que desarrolla con sus pacientes, pues requieren 
de su labor como profesionales éticos y morales. Para Watson (2018) 
el cuidado debe estar enfocado no solo en la recuperación física del 
paciente, puesto que es un concepto que va más allá de la práctica, en 
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donde intervienen aspectos humanos y se ven inmiscuidas las creencias, 
emociones y expectativas de los pacientes.

A través de las cuatro nuevas dimensiones validadas se puede realizar 
un registro de los elementos que rodean la construcción de la práctica 
y enseñanza del cuidado, por lo que podemos concluir que, en efecto, 
dentro de las poblaciones mexicanas el significado de cuidado conlleva 
una estrecha relación entre el humanismo, la preocupación por el otro, 
la motivación e incluso la enseñanza del autocuidado al paciente. Se 
puede notar que se incluyen aspectos que no solo se enseñan en las 
aulas, sino que conllevan una serie de prácticas y costumbres propias 
del ser humano, pero que es un proceso que incluye la participación de 
todos los involucrados para que se pueda realizar de la mejor manera 
posible, y a su vez obtener resultados favorables en el estado de salud 
de las personas.

Como área de oportunidad y para futuras investigaciones, se po-
dría profundizar más en la aplicación del instrumento eCCoe-va con 
las cuatro dimensiones propuestas, al igual que en la definición de 
las mismas y aplicarlo en diferentes niveles; pasantes, estudiantes, 
profesores, generalizar en el sector de salud que es la práctica de la 
enfermería para entender en qué medida se presentan y cómo es que 
son percibidas de acuerdo con sus experiencias y vivencias a lo largo 
de su formación y servicio.

Anexo 1.
Instrumento disponible en: https://forms.gle/MaUAU6UP5HyCaJCd8
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editorial de revistas nacionales y en la evaluación de planes y programas de estudio. 
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Objetivos de la revista

Innovación Educativa es una revista científica mexicana, arbitrada por pares a 
ciegas, indizada y cuatrimestral, que publica artículos científicos inéditos en español 
e inglés. La revista se enfoca en las nuevas aproximaciones interdisciplinarias 
de la investigación educativa para la educación superior, donde confluyen las 
metodologías de las humanidades, ciencias y ciencias de la conducta. Innovación 
Educativa es una revista que se regula por la ética de la publicación científica 
expresada por el Committee of Publication Ethics, COPE, y se suma a la iniciativa 
de acceso abierto no comercial (open access), por lo que no aplica ningún tipo de 
embargo a los contenidos. Su publicación está a cargo de la Dirección de Formación 
e Innovación Educativa de la Secretaría Académica del Instituto Politécnico Nacional. 
La revista sostiene un riguroso arbitraje por pares a ciegas que permite la igualdad 
de oportunidades para toda la comunidad científica internacional, guiándose por 
una política de igualdad de género, y rechazando abiertamente las prácticas de 
discriminación por raza, género o región geográfica.

Lineamientos para presentar originales 

En su quinta época recibe contribuciones en español e inglés todo el año para la 
sección Innovus. Innovación Educativa incluye una sección temática en cada número 
llamada Aleph; los artículos para esta sección se solicitan por convocatoria abierta 
tres veces al año. Los trabajos de ambas secciones serán arbitrados por pares a cie-
gas, se analizan con software de coincidencias por lo que los autores deberán cuidar 
a detalle la originalidad, la redacción, el manejo de referencias y citas en estricto 
apego a los lineamientos de la revista. La originalidad, la argumentación inteligente 
y el rigor son las características que se esperan de las contribuciones.

Innovación Educativa únicamente recibe trabajos científicos inéditos y no acepta 
género periodístico. Con el fin de agilizar la gestión editorial de sus textos, los au-
tores deben cumplir con las siguientes normas de estructura, estilo y presentación.

Tipos de colaboración

 } Investigación. Bajo este rubro, los trabajos deberán contemplar criterios 
como el diseño pertinente de la investigación, la congruencia teórica y 
metodológica, el rigor en el manejo de lainformación y los métodos, la 
veracidad de los hallazgos o de los resultados, la discusión de resulta-
dos, conclusiones, limitaciones del estudio y, en su caso, prospectiva. La 
extensión de los textos deberá ser de 15 cuartillas mínimo y 25 máximo, 
incluidas gráficas, notas y referencias. Las páginas deberán ir numeradas 
y estar escritas a espacio y medio. Estas contribuciones serán enviadas a 
las secciones Aleph e Innovus.

 } Intervenciones educativas. Deberán contar con un sustento teórico-meto-
dológico encaminado a mostrar innovaciones educativas. La extensión de 
estos trabajos es de 15 cuartillas mínimo y 25 máximo, incluidas gráficas, 
notas y referencias. Las páginas irán numeradas y se escribirán a espacio 
y medio. Estas contribuciones se enviarán a las secciones Aleph e Innovus.
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 } Reseñas de libros. Deberán aproximarse de manera crítica a las ideas, 
argumentos y temáticas de libros especializados. Su extensión no deberá 
exceder las tres mil palabras, calculadas con el contador de Word, incluidas 
gráficas, notas y referencias. Las páginas irán numeradas, con interlínea 
de espacio y medio. Estas contribuciones se enviarán a la sección Ex-libris. 

Requisitos de entrega

 } Los trabajos deberán presentarse en tamaño carta, con la fuente Times 
New Roman de 12 puntos, a una columna, y en mayúsculas y minúsculas.

 } El título deberá ser bilingüe (español e inglés) y no podrá exceder las 15 palabras.
 } Toda contribución deberá ir acompañada de un resumen en español de 

150 palabras, con cinco a seis palabras clave que estén incluidas en el 
vocabulario controlado del IRESIE, más la traducción de dicho resumen 
al inglés (abstract) con sus correspondientes palabras clave o keywords 
(obsérvese la manera correcta de escribir este término). Las palabras 
clave se presentarán en orden alfabético. Puede acceder al vocabulario 
en la página electrónica www.iisue.unam.mx.

 } Todos los trabajos deberán tener conclusiones.
 } Los elementos gráficos (cuadros, gráficas, esquemas, dibujos, fotografías) 

irán numerados en orden de aparición y en el lugar idóneo del cuerpo del 
texto con sus respectivas fuentes al pie y sus programas originales. Es decir, 
no deberán insertarse en el texto con el formato de imagen. Las fotografías 
deberán tener mínimo 300 dpi de resolución y 140 mm de ancho.

 } Se evitarán las notas al pie, a menos de que sean absolutamente indispen-
sables para aclarar algo que no pueda insertarse en el cuerpo del texto. La 
referencia de toda cita textual, idea o paráfrasis se añadirá al final de la 
misma, entre paréntesis, de acuerdo con los lineamientos de la American 
Psychological Association (APA). La lista de referencias bibliográficas también 
deberá estructurarse según las normas de la apa y cuidando que todos los 
términos (&, In, New York, etcétera) estén en español (y, En, Nueva York, 
etcétera). Todo artículo de revista digital deberá llevar el doi correspondiente, 
y a los textos tomados de páginas web modificables se les añadirá la fecha 
de recuperación. A continuación se ofrecen algunos ejemplos.

Libro

 } Skinner, B. F. (1971). Beyond freedom and dignity. Nueva York, N. Y.: Knopf.
 } Ayala de Garay, M. T., y Schvartzman, M. (1987). El joven dividido: La 

educación y los límites de la conciencia cívica. Asunción, pa: Centro In-
terdisciplinario de Derecho Social y Economía Política (CIDSEP).

Capítulo de libro

 } Helwig, C. C. (1995). Social context in social cognition: Psychological harm 
and civil liberties. En M. Killen y D. Hart (Eds.), Morality in everyday life: 
Developmental perspectives (pp. 166-200). Cambridge, ru: Cambridge 
University Press. 
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Artículo de revista

 } Gozálvez, V. (2011). Educación para la ciudadanía democrática en la 
cultura digital. Revista Científica de Educomunicación 36(18), 131-138.

Artículo de revista digital

 } Williams, J., Mark G., y Kabat-Zinn, J. (2011) Mindfulness: Diverse pers-
pectives on its meaning, origins, and multiple applications at the inter-
section of science and dharma. Contemporary Buddhism 12(1), 1-18. doi: 
10.1080/14639947.2011.564811

Fuentes electrónicas

 } Sistema Regional de Evaluación y Desarrollo de Competencias Ciudadanas 
(2010). Sistema Regional de Evaluación y Desarrollo de Competencias Ciudada-
nas. Recuperado de: http://www.sredecc.org/imagenes/que_es/documentos/ 
SREDECC_febrero_2010.pdf

 } Ceragem. (n. d.). Support FAQ. Recuperado el 27 de julio de 2014, de: 
http://basic.ceragem.com/customer/customer04.asp

Entrega de originales

El autor deberá descargar del sitio web de la revista, llenar y adjuntar a su contri-
bución el formato único que integra la siguiente información:

 } Solicitud de evaluación del artículo. La declaración de autoría individual 
o colectiva (en caso de trabajos realizados por más de un autor); cada 
autor o coautor debe certificar que ha contribuido directamente a la ela-
boración intelectual del trabajo y que lo aprueba para ser evaluado por 
pareas a ciegas y, en su caso, publicado. Declaración de que el original 
que se entrega es inédito y no está en proceso de evaluación en ninguna 
otra publicación. Datos: nombre, grado académico, institución donde 
labora, domicilio, teléfono, correo electrónico.

 } Curriculum vitae resumido del autor, en hoja aparte. 
 } El trabajo y los documentos solicitados arriba se enviarán a la di- 

rección electrónica:   
coord.educativa.ie@gmail.com, con copia a innova@ipn.mx.
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Journal scope

Innovación Educativa is a Mexican scientific journal; blind peer-reviewed, it is indexed 
and published every four months, presenting new scientific articles in Spanish and 
English. The journal focuses on new interdisciplinary approaches to educational 
research in higher education, bringing together the methodologies of the humanities, 
sciences and behavioral sciences. Innovación Educativa is a journal regulated by 
the ethics of scientific publications expressed by the Committee of Publication Ethics, 
COPE, and participates in the initiative for non-commercial open access, and thus 
does not charge any fees or embargo for its contents. It is published by the Editorial 
Coordination of the Office of Academic Affairs of the Instituto Politécnico Nacional, 
Mexico. The journal sustains a rigorous blind peer review process that enables equal 
opportunities for the international scientific community, guided by a policy of gender 
equality, and openly rejects practices of discrimination based on race, gender or 
geographical region.

Guidelines for presenting original works

In its fifth era, the journal receives contributions in Spanish and English throughout 
the year for the section Innovus. Educational Innovation includes a thematic section in 
each issue called Aleph; there is an open call for articles for this section three times a 
year. The papers published in both sections are subject to a blind peer review process 
and analyzed with software to detect plagiarism, so authors should ensure that the 
originality, composition, references and quotes adhere to the journal guidelines. 
Originality, intelligent argumentation and rigor are expected from the contributions.

Educational Innovation only receives previously unpublished scientific papers and 
does not accept journalistic work. In order to facilitate the editorial administration 
of their texts, authors must comply with the following regulations of structure, style 
and presentation.

Types of collaboration

 } Research. The papers in this category must take into account criteria such 
as relevant research design, theoretical and methodological congruence, 
rigor in the handling of information and methods, accuracy in discoveries 
or results, discussion of results, conclusions, limitations of the study, and 
future possibilities when applicable. Texts must be between 15 and 25 
pages long, including graphs, notes and references. Pages must be 
numbered, with 1.5 line spacing. These contributions will be sent to the 
sections Aleph and Innovus.

 } Educational interventions. These papers must include a theoretical-
methodological foundation focused on presenting educational innovations. 
These papers should be between 15 and 25 pages long, including graphs, 
notes and references. Pages must be numbered, with 1.5 line spacing. 
These contributions will be sent to the section Aleph and Innovus
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Submission requirements

 } Manuscripts must be on a letter-sized paper, in 12-point Times New Roman 
font, in a single column, with correct use of capital and lower-case letters.

 } The title must be bilingual (Spanish and English) and must not exceed 
fifteen words.

 } All contributions must include a 150-word abstract in Spanish, with five or 
six keywords that are included in the vocabulary database of the IRESIE, as 
well as a translation of the abstract and keywords in English. The vocabulary 
database can be consulted at www.iisue.unam.mx.

 } All manuscripts must include conclusions.
 } Graphic elements (charts, graphs, diagrams, drawings, tables, photographs) 

must be numbered in the order in which they appear, with correct placement 
in the text, with captions and credits to the original source. They should 
not be inserted as images into the body text. Photographs must have a 
minimum resolution of 300 dpi, and a width of 140 mm.

 } Footnotes should be avoided, unless absolutely necessary to clarify something 
that cannot be inserted into the body text. All bibliographical references 
(textual quotations, ideas, or paraphrases) should be added as endnotes in 
accordance with the American Psychological Association (APA) guidelines, 
respecting the correct font usage (roman and italic). If your article is in 
Spanish all terms should be in this language. Otherwise, all should be in 
English. All articles from digital journals should include the correspondent 
doi [Digital Object Identifier]. Texts from modifiable Web pages must include 
the retrieval date. The format can be seen in the following examples:

Book

 } Skinner, B. F. (1971). Beyond freedom and dignity. New York, NY: Knopf. 
 } Kalish, D., and Montague, R. (1964). Logic: Techniques of formal reasoning. 

New York, NY: Oxford University Press.

Book chapter

 } Helwig, C. C. (1995). Social context in social cognition: Psychological 
harm and civil liberties. En M. Killen y D. Hart (Eds.), Morality in everyday 
life: Developmental perspectives (pp. 166-200). Cambridge, England: 
Cambridge University Press. 

Journal article

 } Geach, P. T. (1979). On teaching logic. Philosophy, 54(207), 5-17.

Digital journal article

 } Williams, J., Mark G., y Kabat-Zinn, J. (2011) Mindfulness: Diverse 
perspectives on its meaning, origins, and multiple applications at the 
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intersection of science and dharma. Contemporary Buddhism 12(1), 1-18. 
doi: 10.1080/14639947.2011.564811

Electronic sources

 } Bakó, M. (2002). Why we need to teach logic and how can we teach it? 
International Journal for Mathematics Teaching and Learning, (October, 
ISSN 1473-0111.). Available at: http://www.cimt.plymouth.ac.uk/journal/
bakom.pdf

 } Ceragem. (n. d.). Support FAQ. Retrieved on July 27, 2014 from: http://
basic.ceragem.com/customer/customer04.asp

Submission of originals

From the journal’s website, the author must download, fill out and attach the submission 
format with the following information:

 } Request for paper evaluation. The declaration of individual or collective 
authorship (in case of works by more than one author); each author 
or coauthor must certify that he or she has contributed directly to the 
intellectual creation of the work and agrees to a blind peer review and 
to publication, when applicable. The declaration that the original that is 
being submitted is unpublished and it not in the process of evaluation by 
any other publication. Information: name, academic degree, institution, 
address, telephone number, e-mail.

 } Brief C.V. of the author, on a separate page.
 } The paper and requested documents should be sent to the follow- 

ing e-mail:
 } coord.educativa.ie@gmail.com, with a copy to innova@ipn.mx.










