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La innovación en la educación:  
acción en reconstrucción permanente

La presente obra es el resultado de diversos trabajos de tipo reflexi-
vo, investigativo y experiencial que se caracterizan por confluir en 
una temática específica: la innovación educativa, entendida como 
un proceso enfocado a las mejoras o transformaciones del contexto 
educativo. En este sentido, algunos de los capítulos que compo-
nen el libro hablan de experiencias que han tenido los docentes al 
implementar metodologías activas en sus prácticas de enseñanza. 
También se encontrarán dos revisiones sistemáticas de bibliografía 
que permitirán al lector adentrase en conceptos generales aplica-
bles al contexto de la innovación. 

Asimismo, el lector podrá constatar en estas páginas que, para 
innovar en la educación, se requieren acciones planificadas y orien-
tadas a un objetivo particular, y que ha de sustentarlas en referentes 
que ayuden a explicar el suceder del aprendizaje en el siglo xxi.

Con esta obra se pretende aportar un grano de arena más al bas-
to conocimiento que se ha producido en los últimos años respecto 
a la innovación educativa, en particular en el ámbito universitario, 
por lo que los aportes que contiene cada texto pueden ser un refe-
rente para quien se dedique a la ardua tarea de la formación, en un 
mundo que exige cada vez más dinámicas variadas, actualizadas y 
adaptadas a un contexto en constante evolución. 

Claudia Islas Torres. Informática de profesión y doctora en Siste-
mas y Ambientes Educativos. Reconocida en el Sistema Nacional 
de Investigadores de México en el nivel I. Se desempeña como 
profesora investigadora en el Centro Universitario de los Altos de 
la Universidad de Guadalajara. Sus principales líneas de investiga-
ción son en el ámbito de la innovación educativa, currículo, meto-
dologías activas para el aprendizaje y competencias, entre otras. Es 
autora y coautora de diversas publicaciones en revistas científicas 
de alcance nacional e internacional. 

María del Rocío Carranza Alcántar. Abogada, maestra en Ense-
ñanza de las Ciencias y doctora en Sistemas y Ambientes Educati-
vos. Profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad 
de Guadalajara, miembro del Cuerpo Académico Consolidado 
«Educación y Sociedad», presidenta de la Red de Investigadores 
y Docentes de México, Andorra, América Latina y España (RID-
MAE), y miembro del Sistema Nacional de Investigadores en 
México. Cuenta con diversas publicaciones científicas en libros, 
capítulos de libro y artículos.





La innovación  
en la educación

Acción en reconstrucción permanente





Claudia Islas Torres  
y María del Rocío Carranza Alcántar 

(coords.)

La innovación  
en la educación

Acción en reconstrucción permanente



Av. Rafael Casillas Aceves No. 1200,  
C.P. 47620, Tepatitlán de Morelos, Jalisco, México

Primera edición: octubre de 2023

© Claudia Islas Torres y María del Rocío Carranza Alcántar (coords.)

©  De esta edición: 
Ediciones OCTAEDRO, S.L. 
C/ Bailén, 5 – 08010 Barcelona 
Tel.: 93 246 40 02 
octaedro@octaedro.com 
www.octaedro.com

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública 
o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización 
de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO 
(Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita 
fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

ISBN: 978-84-19900-67-8

Maquetación: Fotocomposición gama, sl 
Diseño y producción: Octaedro Editorial

Publicación en acceso abierto - Open Access

Colección Horizontes-Universidad

Título: La innovación en la educación: acción en reconstrucción permanente

Esta publicación ha pasado una revisión a doble ciego

mailto:octaedro@octaedro.com?subject=info
www.octaedro.com
www.cedro.org


7

Sumario

Prólogo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Claudia Islas Torres

  1. Las metodologías activas aplicadas en el aprendizaje 
de universitarios: una revisión sistemática de 
literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13
Bertha Margarita González Franco; Claudia Islas 
Torres; Francisco Javier Romero Mena

  2. El juego de roles como estrategia de evaluación para 
el aprendizaje: revisión de la literatura   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   27
Francisco de León Martínez; María del Rocío Carranza 
Alcántar; Fermín Sánchez Carracedo

  3. Mejoramiento de la producción escrita en francés 
por estudiantes de Lenguas y Culturas Extranjeras 
mediante el aprendizaje colaborativo   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   43
Pedro Antonio Acevedo Sánchez; Ana Gabriela 
González Anaya; Alfonso Reynoso Rábago

  4. Gamificación como herramienta para promover la 
madurez vocacional en estudiantes de bachillerato . . .  53
Rocío García López; Sergio Franco Casillas; Núria Salán 
Ballesteros



8 La innovación en la educación

  5. Experiencia de implementación de aprendizaje 
basado en retos con estudiantes de Ingeniería en 
Computación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  69
Claudia Islas Torres; Fernando Cornejo Gutiérrez; 
Sergio Franco Casillas

  6. El aprendizaje basado en proyectos para incentivar la 
intención emprendedora en estudiantes de secundaria  87
María Dolores Julia Pérez Ledesma; Gizelle Guadalupe 
Macías González; María Obdulia González Fernández

  7. Habilidades socioemocionales de docentes de una 
zona escolar de Tepatitlán de Morelos, Jalisco  . . . . . . .  103
Miriam Alejandra Martín González; Alfonso Reynoso 
Rábago; María del Rosario Zamora Betancourt

  8. Experiencia en el uso de la flipped classroom como 
apoyo en el aprendizaje significativo de estudiantes 
universitarios  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  123
Rosana Ruiz Sánchez; Luz Arely Trujillo Gómez; María 
del Rocío Carranza Alcántar

  9. Experiencias de aprendizaje colaborativo en 
estudiantes: Programa de Incorporación Temprana  
a la investigación en pregrado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  139
José Luis Tornel Avelar; Gizelle Guadalupe Macías 
González

10. Vinculación con programas educativos innovadores 
de calidad: una oportunidad para la colaboración y la 
internacionalización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  171
Claudia Cintya Peña Estrada; Vicente Cervantes Álvarez; 
Alma Azucena Jiménez Padilla



9

Prólogo

Claudia Islas Torres

Desde la concepción de que la innovación educativa es un proceso 
que se enfoca en la mejora y transformación del sistema educativo, 
en las instituciones se ha trabajado en la implementación de ideas 
renovadoras, métodos de aprendizaje activo, uso de tecnologías, di-
ferentes prácticas pedagógicas y estrategias diferenciadoras de la en-
señanza tradicional con la finalidad de optimizar el aprendizaje de 
los estudiantes, adaptar la educación a las demandas y necesidades 
de la sociedad actual y hacer más eficientes los procesos formativos.

Innovar en la educación es una tarea inacabada, pues la evo-
lución a la que se somete la sociedad día a día, requiere de accio-
nes contundentes en todo el sistema escolar, pues el mundo de-
manda personas capacitadas y formadas con habilidades cogniti-
vas superiores y humanas, para que sean capaces de enfrentar y 
solucionar problemas y necesidades de todo tipo.

De este modo, la innovación educativa va de la mano con la 
actualización de los referentes que explican el aprendizaje en el 
siglo xxi, por lo que es preciso producir literatura que, funda-
mentada en el suceder cotidiano de la enseñanza, exponga las 
experiencias y percepciones de los actores que se involucran en 
los procesos de formación.

En este sentido, se ha conformado esta obra, compuesta por 
diez capítulos, que en sus contenidos describe experiencias de 
implementación de diversas metodologías activas, algunas revi-
siones de literatura y resultados de investigaciones que se han 
realizado bajo distintos enfoques metodológicos.

Prólogo
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Los capítulos que componen este libro son resultado de la 
aplicación de la investigación educativa en el ámbito universita-
rio y cabe reconocer que las experiencias que se documentan son 
referentes útiles para quienes se interesan en la innovación edu-
cativa y, sobre todo, buscan cómo hacer innovación en los am-
bientes de aprendizaje.

De esta manera, el lector encontrará en el primer capítulo una 
revisión sistemática de literatura sobre las metodologías activas 
aplicadas en el aprendizaje de universitarios, en su contenido 
hay conceptualizaciones básicas sobre metodologías y aprendi-
zaje activo, así como la descripción de la importancia de estas 
para el desarrollo de diversas habilidades cognitivas que son 
puestas en práctica cuando el docente utiliza estos métodos en 
pro del aprendizaje de los estudiantes.

El capítulo dos es un análisis hermenéutico que tomó como 
referente literatura que habla sobre el juego de roles aplicado a 
las tareas de evaluación formativa, en su exposición destaca los 
beneficios que representa una evaluación de este tipo, pues la 
responsabilidad de evaluar no es solo del docente, ya que la com-
parte con otros actores que fungen como entes evaluadores.

En el capítulo tres se describe la experiencia de aplicar como 
estrategia de enseñanza el aprendizaje colaborativo para la me-
jora de la producción escrita del idioma francés. En sus conclu-
siones los autores destacan que la aplicación de esta estrategia 
fue favorable para los estudiantes, pues lograron incrementar su 
capacidad expresiva en este idioma.

Los capítulos cuatro y cinco, respectivamente, exponen los re-
sultados de experiencias de aplicación de metodologías activas ta-
les como la gamificación y el aprendizaje basado en retos. Ambos 
textos coinciden en destacar que implementar estas metodologías 
con enfoque de aprendizaje centrado en el estudiante es particular-
mente útil en la promoción del autoaprendizaje y la motivación.

En el capítulo seis las autoras exponen los resultados de una 
investigación aplicada en nivel de secundaria, donde la inten-
ción emprendedora de los estudiantes fue el objeto de estudio, 
pues se consideró que promover el emprendimiento en los jóve-
nes en esta etapa de formación es altamente motivante para 
ellos, si bien aún no tienen definido un plan de vida; sin embar-
go, el atender sus propósitos desde la enseñanza ayuda a que se 
sientan reconocidos en sus necesidades.
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El capítulo siete es una descripción sobre el reconocimiento 
de las habilidades socioemocionales de profesores de educación 
básica de una zona escolar del estado de Jalisco, México. Se des-
taca la importancia que tiene que los docentes sepan identificar 
estas habilidades y cómo pueden manejarlas en beneficio de la in-
teracción que mantienen con los estudiantes del nivel básico, pues 
el bienestar emocional y el desarrollo de los docentes permiten 
una mejor solución de conflictos en el ámbito educativo.

En el capítulo ocho las autoras exponen los resultados de im-
plementar el método de aula invertida en el ámbito universita-
rio para la enseñanza del Derecho. Se describen los resultados 
de aprendizaje significativo alcanzado por quienes fueron par- 
te de esta estrategia de formación.

El capítulo nueve presenta los resultados de implementar una 
estrategia de motivación temprana a la investigación para estu-
diantes universitarios. Los autores hablan de la importancia que 
tiene incorporar a quienes realizan su servicio social en prácticas 
de investigación guiados por docentes experimentados en dicha 
tarea.

El capítulo diez presenta una explicación centrada en lo rele-
vante de la vinculación y fortalecimiento de los posgrados a tra-
vés de estrategias de colaboración y formación de redes con di-
versas instituciones, pues una de las actividades sustantivas de las 
universidades es la vinculación a nivel nacional e internacional.

El lector podrá constatar en el contenido de cada uno de estos 
capítulos cómo la innovación educativa se hace presente en dis-
tintos contextos y a través de diversas experiencias. Los textos 
dan cuenta, desde diversos enfoques metodológicos, de la con-
fluencia que existe en el sentido de preparar a los estudiantes 
para enfrentarse a los desafíos del futuro para fomentar el pensa-
miento crítico, la creatividad y el trabajo en equipo, y promover 
un aprendizaje significativo y duradero.

El libro es un testimonio más de los procesos dinámicos que 
están en constante evolución, para seguir respondiendo a las ne-
cesidades cambiantes de la sociedad y los avances tecnológicos, 
por lo que se invita al lector a adentrarse en cada uno de ellos y 
tomar como referente el que mejor se adapte a su quehacer y su 
ámbito.



103

7
Habilidades socioemocionales de 
docentes de una zona escolar de 

Tepatitlán de Morelos, Jalisco

Miriam Alejandra Martín González

Alfonso Reynoso Rábago
María del Rosario Zamora Betancourt

Resumen
El propósito de este estudio consistió en la realización de un diagnóstico de las 
habilidades socioemocionales con que cuentan los y las docentes de una zona 
escolar de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en México. Para ello, una muestra de 
docentes voluntarios participó en la aplicación de una escala que mide el gra-
do de desarrollo de este tipo de habilidades. El presente trabajo partió de la 
hipótesis de que el vigor de las habilidades socioemocionales de los docentes 
influye de manera significativa en la consolidación de las de sus alumnos. En 
efecto, los docentes pueden propiciar la creación de un ambiente que favorece 
su crecimiento. Desde el ángulo metodológico, el enfoque de esta investiga-
ción fue cuantitativo: el diagnóstico realizado contó el número de docentes de 
la muestra considerada que presentaron determinada característica en sus ha-
bilidades socioemocionales y se contrastó ese número con los que no la pre-
sentaban. La relación se expresó en forma porcentual y gráfica. En conclusión, 
es posible afirmar que, a pesar de las limitaciones con que tropezó, este estu-
dio es valioso. Logró un primer acercamiento al diagnóstico de las habilidades 
socioemocionales de los docentes de la región como antecedente para futuras 
intervenciones que permitan desarrollar estas habilidades en los propios do-
centes y en sus alumnos. Se trata, pues, de un estudio innovador, porque exis-
ten pocas investigaciones que siguen este enfoque y no conocemos ningún 
estudio sobre este particular que se haya realizado en la región.

Palabras clave: habilidades socioemocionales, madurez emocional, docentes, 
alumnos, Tepatitlán

7. Habilidades socioemocionales de docentes de 
una zona escolar de Tepatitlán de Morelos...
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1. Introducción
Esta primera sección se ocupa de definir el problema de investi-
gación, describir los antecedentes y justificar el estudio.

1.1. El problema de investigación

El problema que aborda este estudio consiste en hacer un diag-
nóstico de las habilidades socioemocionales (HSE) con que 
cuentan el profesorado de una zona escolar de Tepatitlán de Mo-
relos, Jalisco, en México. Para ello, se seleccionó una muestra de 
los y las docentes que participaron en una encuesta que mide el 
grado de desarrollo de sus HSE.

El vigor de las HSE de los docentes influye de manera signifi-
cativa en la consolidación de las HSE de sus alumnos. En efecto, 
los docentes pueden propiciar la creación de un ambiente que 
favorece el crecimiento de estas habilidades en sus discípulos. Y 
lo harán tanto mejor cuanto más capacitados estén ellos mismos 
en HSE. Ello es de suma importancia en educación, como expli-
caremos más adelante.

Además, este primer trabajo se propone, en fechas posterio-
res, formular una propuesta de intervención con innovación 
educativa y trabajar con el profesorado de la mencionada zona 
escolar sobre el desarrollo de sus HSE para fortalecer su consoli-
dación. Pero eso se hará después y este trabajo solo se ocupa del 
diagnóstico de las HSE que ya poseen en este momento los y las 
docentes de la muestra.

De forma específica estas páginas tratan de: a) identificar cuál 
es el grado de desarrollo las HSE de una muestra de los y las do-
centes de la zona escolar estudiada; b) clasificar a los y las docen-
tes de la muestra formada según el grado de consolidación de 
sus HSE; c) determinar el nivel de adelanto de las HSE de los 
profesores de acuerdo con su carga laboral; d) definir el nivel de 
mejora de las HSE de los profesores de acuerdo con su sexo;  
e) identificar el nivel de progreso de HSE de los y las docentes en 
concordancia con su nivel de escolaridad, y f) de acuerdo con su 
categoría laboral. Todo esto significa buscar respuesta a la si-
guiente pregunta general: en el momento de la encuesta, ¿qué 
características presentaron las HSE de la muestra de docentes es-
tudiada?



1057. Habilidades socioemocionales de docentes de una zona escolar de Tepatitlán de Morelos...

1.2. Antecedentes

A principios de la década de 1980, Howard Gardner (1983) co-
menzó a refutar la creencia de que solo existe un tipo de inteli-
gencia. En consecuencia, planteó su teoría de las inteligencias 
múltiples. Gardner consideró que existen dos tipos de inteligen-
cia, las cuales guardan relación con las HSE: a) la inteligencia in-
trapersonal, que es la habilidad del individuo para realizar ejerci-
cios de introspección, e incrementa su capacidad para reconocer 
sus emociones, sentimientos, fortalezas y áreas de oportunidad 
para mejorar y para identificar sus propias debilidades; b) la inte-
ligencia interpersonal, o habilidad para detectar las emociones y 
sentimientos originados por sus relaciones con otras personas de 
su entorno inmediato (Gardner, 1983).

Una década después, en 1990, surgió el concepto de inteligen-
cia emocional. Mayer y Salovey fueron los primeros en hablar so-
bre inteligencia emocional y la definieron como la percepción 
de sí mismo y de los demás, la expresión y regulación de las 
emociones de manera apropiada y el uso de las emociones y las 
relaciones con otras personas de manera adaptativa (Porras Car-
mona et al., 2020).

Por su parte, en 1995, Daniel Goleman, en su libro La inteli-
gencia emocional, consideró que es más importante la inteligencia 
emocional que el cociente intelectual. Describió la inteligencia 
emocional como:

La capacidad de motivarnos a nosotros mismos, de perseverar en el 
empeño a pesar de las posibles frustraciones, de controlar los impul-
sos, de diferir las gratificaciones, de regular nuestros propios estados 
de ánimo, de evitar que la angustia interfiera con nuestras facultades 
racionales y, por último – pero no por ello, menos importante–, la ca-
pacidad de empatizar y confiar en los demás. (Goleman, 1995, p. 43)

En 2017, la Secretaría de Educación Pública (SEP) de México 
definió las HSE como aquellas habilidades que posibilitan la 
comprensión y manejo de las emociones, la formación de una 
identidad individual, la atención y cuidado de los demás, la co-
laboración, la formación de relaciones positivas, la responsabili-
dad en la toma de decisiones y el aprendizaje en el manejo de 
condiciones desafiantes.
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Cabe señalar que la definición de la SEP que acabamos de 
presentar está mayormente sustentada en el modelo de compe-
tencias emocionales de Rafael Bisquerra. Este modelo define a 
las competencias emocionales como:

[...] el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitu-
des para tomar conciencia, comprender, expresar y regular de forma 
apropiada los fenómenos emocionales. (Bisquerra, 2009, p. 146)

Los autores citados en este apartado de antecedentes del desa-
rrollo de la teoría de las HSE desarrollaron conceptos clave de la 
actual teoría de las HSE. Entre ellos se encuentran inteligencia 
múltiple, inteligencia intrapersonal, inteligencia interpersonal e inteli-
gencia emocional.

1.3. Justificación

La justificación de la presente investigación encuentra su funda-
mento en el hecho de que tiene la intención de diagnosticar la 
existencia de HSE de una muestra de docentes para así contribuir 
a la capacitación docente en el campo formativo, que realizare-
mos en una etapa posterior. Esto contribuirá a crear un ambiente 
propicio para que los docentes eduquen socioemocionalmente a 
sus alumnos, tomando en cuenta la importancia del rol del do-
cente dentro de las aulas. Uno de los mayores desafíos a los que 
se enfrentan los docentes en su labor son los cambios sociales y 
emocionales que se presentan de manera precipitada (Bravo et al., 
2021) y que afectan tanto a los docentes como a sus alumnos.

La inclusión de la educación socioemocional en el currícu-
lum surgió tanto en los países desarrollados como en los países 
en desarrollo (Bravo et al., 2021). Investigaciones que se han he-
cho en nueve países pertenecientes a la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) demuestran 
que las habilidades cognitivas, sociales y emocionales de la po-
blación, en especial de niños, niñas y adolescentes (NNA) tienen 
una relación directa y estrecha con los resultados económicos y 
sociales de esos países. En ese sentido, la OCDE reconoce que, 
para que exista bienestar y progreso social, se debe apostar a for-
mar docentes dada la importancia que tiene su influencia en la 
formación socioemocional de la población infantil. Por ello es 
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importante generar políticas públicas que beneficien el desarro-
llo de estas habilidades en los y las docentes que contribuirán a 
mejorar las de los NNA. Por ello, es importante reconocer el pa-
pel de la educación de los y las docentes en el desarrollo de HSE 
en el contexto escolar; con la finalidad de favorecer, facilitar y 
acompañar la adquisición y desarrollo de estas habilidades en 
los NNA escolarizados a través de la promoción de relaciones 
sanas, cercanas y fuertes (OCDE, 2016).

Asimismo, el 25 de septiembre del 2015, la Asamblea Gene-
ral de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó 
un plan para Transformar nuestro mundo: la agenda 2030 para el 
desarrollo sostenible en el cual se aprobó un plan de acción adop-
tado por 193 países interesados en fomentar la paz, erradicar la 
pobreza, y generar otras acciones a favor del bienestar de las per-
sonas, el planeta y la prosperidad (ONU, 2015).

Para atender esta política global, el Gobierno Federal de Méxi-
co implementó los Programas Nacionales Estratégicos (PRONACES) 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT, 2015). 
Los cuales tienen como objetivo generar esfuerzos y establecer 
metas a corto, mediano y largo plazo que permitan investigar las 
causas y proponer alternativas de solución a los problemas que 
aquejan al país. Los ejes de investigación de los programas fe- 
derales se dividen en 10; siendo el de mayor relevancia para esta 
investigación el eje de educación, en particular en lo que respec-
ta a una educación para la paz, estrechamente relacionada con 
las HSE.

Como menciona Álvarez, (2020), la educación socioemocio-
nal se refiere a la importancia de las emociones propias y de las 
demás personas y la manera de manejarlas de forma asertiva por 
medio de la autorregulación. Esto a su vez favorece una adecua-
da integración en el ámbito social que tendrá como consecuen-
cia una relación intrapersonal e interpersonal sana, además de 
favorecer el trabajo en equipo.

En los últimos años ha cobrado cada vez más fuerza la impor-
tancia de la educación socioemocional. Esto es consecuencia de 
la gran cantidad de problemáticas sociales, como, por ejemplo, 
las adicciones, la violencia, el bullying y las conductas de riesgo 
en la infancia, adolescencia y adultos jóvenes (Álvarez, 2020).

Debido a todo esto, surge la importancia de fortalecer las 
competencias socioemocionales de los docentes. Extremera et al. 
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(2016, citado por Gutiérrez y Buitrago-Velania, 2019) sustentan 
que cuando los docentes tienen a bien desarrollar las HSE los 
efectos serán positivos al realizar su labor con sus alumnos. Esto 
se debe a que los niveles altos de equilibrio emocional de los 
docentes crean un nivel elevado de compromiso, una sensación 
baja de estrés y un mayor grado de dedicación (Gutiérrez-Torres 
y Buitrago-Velania, 2019).

Finalmente, es importante señalar, para los fines de esta in-
vestigación, que vale la pena recalcar que se han hecho grandes 
esfuerzos para integrar las HSE en el currículum. Sin embargo, 
no se ha atendido y no se ha evaluado de manera directa estas 
competencias socioemocionales con los y las docentes. En ese 
sentido, conocer las HSE de los y las docentes abre la posibili-
dad para realizar proyectos innovadores de intervención enfo-
cados en atender las áreas de oportunidad detectadas en dicha 
población. Ello tendrá como consecuencia un beneficio a la sa-
lud mental individual tanto de docentes como de NNA escola-
rizados, así como un impacto positivo en el ámbito educativo y 
social.

2. Métodos y materiales
Este apartado dedicará su atención a cómo se ha estudiado en 
este capítulo el problema, a definir la población y la muestra, a 
describir los recursos empleados en este estudio, a los procedi-
mientos utilizados y al análisis de estos.

2.1. ¿Cómo hemos estudiado el problema?

El enfoque de esta investigación fue cuantitativo, el diagnóstico 
realizado contó el número de docentes de la muestra considera-
da que presentaron determinada característica en HSE y contras-
tó ese número con los que no la presentaban. Además, esta rela-
ción se expresó en forma porcentual y gráfica.

Por otra parte, el tipo de estudio fue no experimental, puesto 
que no existió manipulación de las variables por parte de los in-
vestigadores. El análisis fue de tipo transversal, ya que se midie-
ron solo en una ocasión las variables. El alcance de la investiga-
ción fue descriptivo o estadístico una de cuyas modalidades son 
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los estudios tipo encuesta que se focalizan en la descripción de 
las variables y eso es lo que hicimos.

Las HSE del profesorado se expresaron de acuerdo con la pun-
tuación obtenida en el instrumento Escala de competencia socioemo-
cional para docentes (SECTRS), elaborada por Tom Karalyn (2012) 
y validada y adaptada para la población mexicana por Monzalvo 
et al. (2019) (véase anexo).

La escala original cuenta con 52 ítems con una escala de tipo 
Likert de seis puntuaciones. Esta escala fue traducida y validada 
para la población mexicana por Monzalvo et al. en 2019. Cuenta 
con 24 ítems distribuidos en cuatro factores: relación profesor(a)-
alumno(a), regulación emocional, conciencia social y relaciones 
interpersonales. Al realizar la validación de la prueba, se encontró 
que la confiabilidad total es a = 0.90, conciencia social a = 0.83, 
relación profesor(a)-alumno(a) a = 0.80, regulación emocional 
a = 0.70 y relaciones interpersonales a = 0.70 (Monzalvo Curiel 
et al., 2019) (véase anexo).

2.2. Población y muestra

Como ya fue señalado, la población de interés del estudio son el 
profesorado de una de las zonas escolares de Tepatitlán de More-
los y sus delegaciones. La zona escolar estudiada cuenta con 94 
maestros en total. De ellos, 19 son hombres (20 %) y 75 mujeres 
(80 %). En cuanto al nivel de preparación de los docentes, 85 
cuentan con el grado de licenciatura (91 %), siete con el de maes-
tría (7 %) y dos con el de doctorado (2 %). Por cierto, ninguno 
de los dos docentes con grado de doctor formó parte de la mues-
tra estudiada, porque ellos no acudieron a la convocatoria.

Siete escuelas de la zona escolar estudiada son escuelas públi-
cas a las cuales, en general, acuden niños de las clases menos fa-
vorecidas. Estas escuelas se sostienen con los recursos que apor-
tan el Gobierno federal a partir de las contribuciones de los ciu-
dadanos. Las otras cuatro son escuelas privadas. En ellas, en 
general, estudian niños cuyos padres pagan una colegiatura y 
otras cuotas que indican que los niños casi siempre son de clase 
media y quizá algunos de clase media alta.

De la población de estudio se obtuvo una muestra no repre-
sentativa, no probabilística, a través del muestreo de convenien-
cia o incidental. El tamaño de la muestra fue de 37 docentes 
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(39 % del total de docente), en su gran mayoría mujeres (32 mu-
jeres [86 %] contra 5 hombres [14 %]). El carácter voluntario de 
la convocatoria reflejó poco interés o baja posibilidad de partici-
par de la mayor parte de los docentes por concurrir a la aplica-
ción de la encuesta. Sin embargo, la muestra quedó formada en 
proporción de hombres y mujeres cercana a la composición del 
total de la población en cuanto al sexo de los docentes: Mujeres: 
Población 80 %, muestra 86 %. Hombres: Población 20 %, 
muestra 14 %. Es decir, que las mujeres se mostraron más parti-
cipativas para responder la encuesta que los hombres. Pero la 
población cuenta con muchas más mujeres que hombres.

Los criterios de inclusión fueron los siguientes:

• Ser docente que trabaja en escuela primaria de una zona esco-
lar de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

• Docentes en activo.
• Hombres y mujeres.
• Docentes que voluntariamente aceptaron participar después 

de conocer exactamente en qué consistía su participación.

Los criterios de exclusión fueron los siguientes:

• Ser docente activo perteneciente a otra zona escolar.

2.3. Instrumentos

Escenario y materiales: el levantamiento de los datos se realizó 
en dos escenarios: para el consentimiento informado se utilizó 
un espacio de las escuelas que forma parte de la zona escolar. La 
aplicación de los instrumentos se hizo de forma asincrónica por 
medio de los formatos de Google Forms. Para ello, fue necesario 
el consentimiento informado impreso de cada docente partici-
pante, lapiceras, Internet, un celular o computadora para cada 
participante y los enlaces electrónicos a los formularios.

Se requirieron recursos financieros para la compra del mate-
rial necesario: Aproximadamente $1000 mexicanos. Recursos 
humanos: apoyo del supervisor de zona para la gestión. Recur-
sos administrativos: autorización por parte del Comité de Bioéti-
ca del Centro Universitario de los Altos para realizar la investiga-
ción. Recursos tecnológicos: computadora o laptop, Internet y 
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programa de Microsoft Office. Instrumentos específicos: la esca-
la SECTRS que mide las competencias socioemocionales de do-
centes, ya descrita e incluida en el anexo.

2.4. Procedimiento y análisis

• Fase 1: Elaborar el protocolo
• Fase 2: Solicitar la revisión del protocolo por parte del Comi-

té de Bioética del Centro Universitario de los Altos
• Fase 3: Revisar la literatura pertinente
• Fase 4: Aplicar el instrumento de medición a la muestra a es-

tudiar
• Fase 5: Elaborar la base de datos
• Fase 6: Entregar los resultados a la supervisión de la zona es-

colar
• Fase 7: Analizar los datos obtenidos variable por variable y en 

vinculación con la literatura
• Fase 8: Redactar el borrador del capítulo
• Fase 9: Someter el borrador, una y otra vez, a la revisión de 

los investigadores
• Fase 10: Modificar, una y otra vez, la redacción del capítulo 

para mejorarlo
• Fase 11: Realizar el capítulo final
• Fase 12: Someter el capítulo a dictaminación
• Fase 13: Realizar las correcciones propuestas por los dictami-

nadores

En esencia, realizamos un análisis estadístico de cada rubro 
de la encuesta mediante la elaboración de tablas que contienen 
los niveles en que se ubican los y las docentes en sus HSE estu-
diadas (niveles: alto, medio y bajo). Luego, para hacer más clara 
la comprensión de los datos, agregamos gráficos relacionados 
con los datos de cada tabla y fuimos comentando los resultados.

3. Resultados
Los resultados obtenidos tras la aplicación de la escala SECTRS y 
su análisis fueron los siguientes:
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3.1. Competencias socioemocionales

Sumamos los puntos que obtuvieron en la encuesta los y las 37 
docentes que participaron en la investigación (32 mujeres y 5 
hombres). Los resultados de esta suma nos permitieron clasificar 
al total de docentes en cuanto a HSE. De acuerdo con lo ya seña-
lado, los niveles eran: alto, medio y bajo. He aquí los resultados 
obtenidos:

Tabla 1. Grado de consolidación de las HSE de la muestra

Grado Docentes Porcentaje

Alto 34 92 %

Medio 3 8 %

Bajo 0 0 %

Figura 1. Grado de consolidación de las HSE de la muestra.

Como puede apreciarse en la tabla y la figura 1, la muestra 
total de docentes se ubicó en un nivel bastante alto, con 92 % de 
consolidación del total de HSE de la muestra.
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3.2. Competencias socioemocionales por factores

Los cuatro factores que forman una parte de las HSE son: a) la 
conciencia social de los docentes; b) las relaciones interpersona-
les; c) las relaciones docente-alumnos, y d) la regulación emocio-
nal de los docentes. Veamos cuáles son los resultados que arrojó 
la encuesta sobre estos cuatro factores.

Tabla 2. Competencias socioemocionales por factores

Grado Conciencia social Relaciones 
interpersonales

Relaciones 
docente-alumno

Regulación 
emocional

Alto 95 % 94 % 95 % 89 %

Medio 5 % 6 % 5 % 11 %

Bajo 0 % 0 % 0 % 0 %

Figura 2. Competencias socioemocionales por factores.

La conciencia social de los docentes se ubicó en grado alto en 
el 95 % de los(as) docentes. Las relaciones interpersonales en el 
94 %. Las relaciones docente-alumnos en el 95 %. Y la regulación 
emocional de los docentes en el 89 %. Es decir, los y los docentes 
presentan resultados muy altos en los cuatro factores de las com-
petencias socioemocionales llegando a 89 % el más bajo. Ningu-
no de los docentes se ubica en el nivel bajo.
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3.3. Competencias socioemocionales por sexo

Las competencias socioemocionales por sexo que considera el 
cuestionario son: a) conciencia social de las mujeres; b) concien-

Tabla 3. Competencias socioemocionales por sexo
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Alto 94 % 100 % 91 % 80 % 94 % 100 % 87 % 100 %

Medio 6 % 0 % 9 % 20 % 6 % 0 % 13 % 0 %

Bajo 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Figura 3. Competencias socioemocionales por sexo.
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cia social de los hombres; c) relaciones interpersonales de las 
mujeres; d) relaciones interpersonales de los hombres; e) rela-
ción docente-alumnos de las mujeres; f) relación docente-alum-
no de los hombres, g) relaciones emocionales de las mujeres, y 
h) relaciones emocionales de los hombres. Los resultados fueron 
los siguientes:

Los resultados de las competencias emocionales por sexo se 
ubican en los siguientes puntos: a) conciencia social de las muje-
res: 94 %; b) conciencia social de los hombres: 91 %; c) relacio-
nes interpersonales de las mujeres: 94 %; d) relaciones interper-
sonales de los hombres: 80 %; e) relación docente-alumnos de 
las mujeres: 94 %; f) relación docente-alumno de los hombres: 
100 %; g) relaciones emocionales de las mujeres: 87 %, y h) y re-
laciones emocionales de los hombres: 100 %.

Este rubro presenta más marcados contrastes en los porcenta-
jes, ya que van desde el 100 % hasta el 80 %. La conciencia social 
de las mujeres es ligeramente mayor que la de los hombres: 94 % 
contra 91 %. Las relaciones interpersonales de las mujeres son 
sensiblemente más altas que las de los hombres: 94 % contra 
80 %. Por el contrario, las relaciones docente-alumnos son mejo-
res entre los hombres 100 % contra 94 % de las mujeres. Igual-
mente, las relaciones emocionales de las mujeres registran nive-
les más bajos que las de los hombres: 87 % contra 100 %.

3.4. HSE por carga laboral

En cuanto a las HSE por carga laboral, los rubros considerados 
por el test fueron los siguientes: a) conciencia social de los do-
centes que trabajan un solo turno; b) conciencia social de los 
que trabajan dos turnos (mañana y tarde); c) relaciones interper-
sonales, un turno; d) relaciones interpersonales, dos turnos;  
e) relaciones docente-alumno un turno; f) relaciones docente- 
alumno dos turnos; g) regulación emocional un turno, y h) regu-
lación emocional dos turnos. Los resultados aparecen a conti-
nuación.

Resultados: a) conciencia social de los docentes que trabajan un 
solo turno: 94 %; b) conciencia social de los que trabajan dos tur-
nos (mañana y tarde): 86 %; c) relaciones interpersonales, un turno: 
91 %; d) relaciones interpersonales, dos turnos; 60 %; e) relacio-
nes docente-alumno un turno: 94 %; f) relaciones docente- alumno 



116 La innovación en la educación

dos turnos: 100 %; g) regulación emocional un turno: 94 %, y h) re-
gulación emocional dos turnos: 100 %.

En cuanto a conciencia social y relaciones interpersonales, 
aparece un marcado contraste entre los docentes que trabajan 

Tabla 4. HSE por carga laboral
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Alto 94 % 86 % 91 % 60 % 94 % 100 % 87 % 100 %

Medio 6 % 11 % 6 % 40 % 6 % 0 % 13 % 0 %

Bajo 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Figura 4. HSE por carga laboral.
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un turno y los que trabajan dos turnos: 94 % vs. 86 % y 91 % 
vs. 60 %. En cada pareja de datos los primeros trabajan solo un 
turno y los segundos, dos. Este resultado es lógico, porque es 
estresante trabajar dos turnos lo cual se refleja en los resulta-
dos más bajos en relaciones interpersonales. Sin embargo, en 
los siguientes dos rubros las relaciones se invierten de forma 
drástica. Los que trabajan dos turnos presentan mejor relación 
docente-alumno con el 100 % en el nivel más alto y los resulta-
dos arrojan excelente regulación emocional con el 100 %. 
Mientras los que laboran un solo turno se ubican en 94 % en 
ambos rubros.

3.5. HSE por nivel académico

En esta última parte presentamos las diversas HSE que contiene 
el cuestionario adoptado con relación al nivel académico alcan-
zado por los y las docentes. Ellos son nivel de licenciatura, de 
maestría o de doctorado.

Los docentes que cuentan con nivel licenciatura obtienen 
94 % en conciencia emocional, 87 % en relaciones interpersona-
les, 94 % en relaciones docente-alumno, 90 % en relación emo-
cional. Por otra parte, los docentes que cuentan con grado de 
maestría se situaron en los siguientes puntos: Conciencia emocio-
nal: 100 %, relaciones interpersonales: 100 %, relación docente- 
alumno: 100 % y regulación emocional: 83 %. Esto significa que 
en los tres primeros rubros los profesores con el grado de maes-
tría tienen excelentes HSE; aunque en el último rubro se ubican 
por debajo de lo que obtuvieron el grado de licenciatura.

Tabla 5. HSE por nivel académico
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Alto 94 % 100 % 87 % 100 % 94 % 100 % 90 % 83 %

Medio 6 % 0 % 13 % 0 % 6 % 0 % 10 % 17 %

Bajo 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
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4. Discusión
Los resultados anteriores muestran que quizá la muestra estudia-
da fue menos significativa de lo esperado en cuanto el número 
de docentes que aceptaron participar en ella. El hecho de que la 
participación fue totalmente voluntaria ocasionó que pocos do-
centes aceptaran someterse a la aplicación de la escala.

No obstante, la muestra real mostró datos también inespera-
dos y muy positivos. En cuanto a las HSE totales, el 92 % de los 
profesores participantes se ubicó en un nivel alto socioemocio-

Figura 5. Nivel académico.
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nal. El 8 % en un nivel medio y el 0 % en un nivel bajo. Datos, 
por demás, elocuentes sobre la calidad de los docentes partici-
pantes en el ámbito de sus HSE.

Además, en los 29 rubros considerados ningún docente se 
ubicó en un nivel bajo. Por el contrario, en la inmensa mayoría 
los docentes ocuparon el nivel más alto en cada uno de los ru-
bros de las HSE. Es decir, que, dando valor a los resultados obte-
nidos por los docentes que integraron la muestra, sin generalizar 
a toda la población, los y las docentes que participaron en el es-
tudio mostraron que tienen HSE muy desarrolladas. Esto permi-
te conjeturar, de acuerdo con la teoría que sustenta este estudio, 
que estos docentes son capaces de crear con sus alumnos un am-
biente muy positivo para que sus discípulos consoliden sus HSE.

5. Conclusión
Como conclusión, podemos afirmar que, a pesar de las limita-
ciones expresadas en el apartado anterior, este estudio es valioso. 
Se trata de un primer acercamiento al diagnóstico de las HSE de 
los docentes de la región como antecedente de futuras interven-
ciones que permitan desarrollar estas habilidades en los propios 
docentes; además de la importancia que esto tiene en la creación 
de un ambiente positivo en el desarrollo de HSE de los alumnos. 
Se trata, pues, de un estudio innovador, porque existen pocas 
investigaciones con este enfoque y no conocemos ninguna en 
esta región.
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8. Anexo
Escala SECTRA
Las siguientes declaraciones describen sus pensamientos, senti-
mientos y acciones en el salón de clases y en situaciones en su 
escuela. Para cada elemento, indique hasta qué punto está de 
acuerdo o no con la declaración proporcionada. No hay respues-
tas correctas o incorrectas, así que por favor sea   lo más honesto 
posible.

1. Totalmente en desacuerdo
2. Algo desacuerdo
3. Poco desacuerdo
4. Poco de acuerdo
5. Algo de acuerdo
6. Totalmente de acuerdo
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N.º Ítem 1 2 3 4 5 6

  1 Valoro las diferencias individuales y grupales (por ejemplo: culturales, 
lingüísticas, socioeconómicas, etc.).

  2 Es fácil para mí decirle a la gente como me siento.

  3 Estoy consciente de cómo se sienten todos mis estudiantes

  4 Casi siempre mantengo la calma cuando me molesto con un estu
diante

  5 Sé cómo mis expresiones emocionales afectan mis interacciones con 
mis alumnos

  6 En situaciones de conflicto puedo negociar soluciones efectivas con 
los miembros del personal donde laboro.

  7 Construyo un sentido de comunidad en mi aula.

  8 Soy capaz de manejar mis emociones y sentimientos de una manera 
saludable.

  9 Me esfuerzo por asegurar que mi instrucción se adecue a la diversi
dad cultural.

10 Presto atención a las emociones de los miembros del personal de mi 
escuela.

11 Tengo una relación cercana con mis estudiantes.

12 Mantengo la calma cuando me dirijo al mal comportamiento de los 
estudiantes.

13 Resuelvo problemas con los estudiantes al presentarse problemas o 
discusiones.

14 Me siento muy cómodo hablando con los padres de mis estudiantes.

15 Construyo relaciones positivas con las familias de mis estudiantes.

16 Pienso antes de actuar.

17 Considero el bienestar de mis estudiantes al tomar decisiones.

18 Los miembros del personal en mi escuela me respetan.

18 Puedo entender muy bien cómo se sienten mis estudiantes.

20 Con frecuencia me molesto en el aula y no entiendo por qué.

21 La seguridad de mis estudiantes es un factor importante.

22 Los miembros del personal buscan mi consejo cuando tienen que re
solver un problema personal.

23 Los estudiantes se acercan a mí cuando tienen problemas.

24 Con frecuencia me molesto con los estudiantes cuando me provocan.
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La innovación en la educación:  
acción en reconstrucción permanente

La presente obra es el resultado de diversos trabajos de tipo reflexi-
vo, investigativo y experiencial que se caracterizan por confluir en 
una temática específica: la innovación educativa, entendida como 
un proceso enfocado a las mejoras o transformaciones del contexto 
educativo. En este sentido, algunos de los capítulos que compo-
nen el libro hablan de experiencias que han tenido los docentes al 
implementar metodologías activas en sus prácticas de enseñanza. 
También se encontrarán dos revisiones sistemáticas de bibliografía 
que permitirán al lector adentrase en conceptos generales aplica-
bles al contexto de la innovación. 

Asimismo, el lector podrá constatar en estas páginas que, para 
innovar en la educación, se requieren acciones planificadas y orien-
tadas a un objetivo particular, y que ha de sustentarlas en referentes 
que ayuden a explicar el suceder del aprendizaje en el siglo xxi.

Con esta obra se pretende aportar un grano de arena más al bas-
to conocimiento que se ha producido en los últimos años respecto 
a la innovación educativa, en particular en el ámbito universitario, 
por lo que los aportes que contiene cada texto pueden ser un refe-
rente para quien se dedique a la ardua tarea de la formación, en un 
mundo que exige cada vez más dinámicas variadas, actualizadas y 
adaptadas a un contexto en constante evolución. 
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