
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
 

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA
 

MAESTRÍA EN DOCENCIA PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

 

EN EL CAMPO DE CONOCIMIENTO DE LA BIOLOGÍA

 
 
 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE CONTEXTUALIZADAS A LA LENGUA TOTONACA 

(VARIANTE CENTRAL DEL SUR) DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE BACHILLERATO 

GENERAL ESTATAL COMO PROPUESTA PARA MEJORAR EL ÍNDICE DE APROBACIÓN  

EN LA ASIGNATURA DE BIOLOGÍA  III 

 
 

T E S I S 
QUE PARA OPTAR POR EL GRADO DE: 

 
MAESTRO EN DOCENCIA PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

EN EL CAMPO DE CONOCIMIENTO DE LA BIOLOGÍA 
 
 
 

P R E S E N T A: 
 

M.V.Z. JOSÉ ANTONIO UREÑA CASTILLO 
 

 

TUTOR PRINCIPAL 
 

DRA. ARLETTE LÓPEZ TRUJILLO 
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA 

 

COMITÉ TUTORIAL 
 

DR. MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA 

MTRO. MARIO ALFREDO FERNÁNDEZ ARAIZA 
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA 

 

Los Reyes Iztacala, Estado de México, Junio 
2018 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



 
 
 

 
DEDICATORIA 

 
 
 
 

A MI DIOS YHWH. 
 
 
A LA MEMORIA DE MIS PADRES. 
 
 
A MIS HIJOS. 
 
 
A MIS NIETOS. 
 
 
A MIS HERMANOS. 
 
 
A MIS SOBRINOS. 
 
 
A LOS ALUMNOS Y EXALUMNOS DEL BACHILLERATO GENERAL 
ESTATAL “HERMANOS SERDÁN” DE LA COMUNIDAD Y 
MUNICIPIO DE JOPALA, PUEBLA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

AGRADECIMIENTOS 
 
 
 
 

A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
 
 
A LA FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA 
 
 
A LA TUTORA PRINCIPAL EN ESTE TRABAJO 
 
 
A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TUTOR 
 
 
A LA SUPERVISORA ESCOLAR DE LA ZONA 002 DE 
BACHILLERATOS GENERALES DE LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA. 
 
 
AL GRUPO DE MAESTROS QUE ME GUIARON EN ESTE 
PROCESO DE FORMACIÓN. 
 
 
A TODOS AQUELLOS QUE DE MANERA DIRECTA O INDIRECTA 
APOYARON PARA LA REALIZACIÓN DE ESTE TRABAJO  
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Como ellos 

 

Quise vivir en su pueblo y me sentí ausente, 

Quise usar su ropaje y me sentí desnudo, 

Quise hablar su lengua y su lengua me lapidó. 

 

Quise escribir poemas y las palabras huyeron, 

Abrí su libro para buscarme y me sentí borrado, 

Busqué mi identidad y mi identidad sangraba. 

 

 

 

Manuel Espinosa Sainos 

Tamakglhtastín 

 

Kkilatamalh kxkachikín lawan pala niksmanilh, 

Xaklhakgapatan klhakgat lawan luspupulu kimakgkatsika, 

Kiaktalamilh xtachiwin lawan akxní xaklichiwinampatán. 

 

Xakmaxanatlipatán kintalakapstakni tsalakgolh tachiwín, 

Xkixapakanitá akxní kpatsalh kilatamat kxlikgalhtawakga lawan 

Chu akxní kpatsalh kinklilhtsukut naxmasipanikanitá’ 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
El estado de Puebla como muchos estados en nuestro país es una entidad 

multilingüe y pluricultural, conformada en su mayoría por una población mestiza 

pero donde además se reconocen siete etnias indígenas; Macehual–Náhoas, 

Tutunakuj–Totonacas, N'Guiva–Popolocas, Ha Shuta Enima–Mazatecos, Ñ'ah ñu–

Otomíes, Ñuu Savi–Mixtecos y Kitndnkanmakalkaman–Tepehuas. Estas etnias se 

encuentran distribuidas principalmente en cuatro regiones del Estado: en la Sierra 

Norte, Sierra Oriental, Sierra Negra y en la Región Mixteca poblana, manteniendo 

aún su lengua y cultura (Romo, 2001).  

 

Desde siempre las comunidades indígenas han contribuido a la gran 

riqueza cultural de nuestro estado y nuestro país, sin embargo, ellas no han sido 

correspondidas con el debido respeto; Carrillo (2012) menciona que la educación 

que se les ha ofrecido ha estado orientada principalmente a promover su 

asimilación obligada, lo que ha contribuido a limitar su desarrollo sociocultural y 

económico.  

 

En este mismo sentido Castillo y Bolívar (2006) señalan que la enseñanza 

en los contextos escolares indígenas, sigue estando en función de patrones 

únicos, provenientes de occidente, sin tomar en cuenta las particularidades 

históricas y culturales, las necesidades y aspiraciones individuales y sociales de 

los jóvenes indígenas, de las cuales finalmente, en gran medida depende el 

desarrollo.  

 

Todo esto incluso ha venido a repercutir en aspectos tan sensibles como la 

identidad de estos jóvenes, pues a decir de Moya (2014), este tipo de educación, 

también ha fomentado la ruptura de la identidad de estos pueblos, además de 

contribuir al desarrollo de situaciones de racismo que son perjudiciales para el 

país.  
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Por varias décadas la educación para los jóvenes habitantes de estas 

comunidades no ha tenido la atención que requiere y han sido privados del 

derecho que tienen de ser atendidos con pertinencia, considerando sus 

particularidades; en su momento Godenzzi  (2004) señaló lo siguiente: 

 
“Su realidad multilingüe, multicultural y diglósica constituye el contexto dentro del 

cual una numerosa población realiza sus aprendizajes. El papel que juegan las lenguas y 

la cultura en el proceso educativo reviste una importancia decisiva y, en razón de ello, 

resulta necesario impulsar un tratamiento adecuado de las lenguas y de la cultura en la 

educación….”  “….Todos tienen derecho a ser atendidos en sus necesidades, 

considerando sus peculiaridades. Es responsabilidad del Estado la definición de una 

política sobre las lenguas y culturas en relación a la educación, a fin de desarrollar 

plenamente las competencias comunicativas de todos los educandos y de buscar la 

pertinencia y el significado de los aprendizajes”.  

 

Considerando lo anterior, es notorio que el uso excesivo de métodos 

conductistas, memorísticos y repetitivos, los recursos didácticos homogenizados, 

así como la forma en que se organizan los centros educativos, ha  limitado el 

desarrollo de la creatividad y participación de la población indígena en nuestro 

estado y en nuestro país; si a esto se añade el tipo de currículo que ha impuesto el 

sistema, que debido a las características socioculturales de las comunidades 

indígenas presenta limitaciones que dificultan y/o impiden cumplir con los objetivos 

educativos para lograr las metas esperadas para estas comunidades; y aún más, 

si los docentes designados hacia estas comunidades desconocen la realidad de la 

población, al igual que su lengua y su cultura, es indispensable considerar una 

alternativa educativa que responda a su realidad sociocultural, de tal manera que, 

como lo refiere Conejo (2008), “se garantice una educación de óptima calidad, en 

la que se recupere y fortalezca el conocimiento y las prácticas sociales que las 

diferentes comunidades indígenas han logrado generar y mantener a través de su 

historia”. Es por esto que los docentes no deben olvidar la responsabilidad que 

tienen en conocer las particularidades iniciales de aprendizaje, los estilos, las 

formas, los ritmos en que se tienen que procesar, construir y dirigir los 



9 

 

conocimientos; es decir, todo aquello referido a la cultura de aprendizaje y para el 

caso concreto de estos grupos sociales, se debe participar de manera 

comprometida para generar las condiciones. 

 

Dando seguimiento a esta idea, cabe tomar en cuenta lo declarado por 

Castillo y Bolívar (2006), quienes refieren que la cultura de aprendizaje indígena 

se caracteriza por ser divergente e integral, en el sentido que operativiza todos los 

aspectos afectivos, sociales y cognitivos de la persona. 

 

Es por ello que los jóvenes indígenas necesitan estar inmersos en un 

ambiente que contemple los aspectos señalados anteriormente, pero que además 

les den seguridad y confianza, ya que esto contribuirá al desarrollo y 

enriquecimiento de los procesos cognitivos y de sus múltiples capacidades; a decir 

de Godenzzi (2004), esto no es posible sino en la lengua propia, aquella en la que 

viven, piensan, se emocionan y sueñan cotidianamente. 

 

Bajo estas condiciones es como se puede entender la importancia que tiene 

la lengua materna, pues se vuelve un vehículo sustantivo para la optimización del 

proceso cognitivo y académico de los niños: La educación debe tomar en cuenta 

las características psicosociales de los alumnos que asisten a la escuela, 

consolidando, primero, su identidad personal y cultural (Tantanakuy 2003, citado 

por Castillo y Bolívar, 2006). 

 

Es importante señalar que cuando se habla de lengua materna se hace 

referencia a la lengua –idioma- que adquieren los individuos de sus padres o del 

seno familiar; se adquiere de forma natural, sin injerencia pedagógica o reflexión 

lingüística consciente, es la que mayormente se domina cuando se hablan otras 

lenguas. Se adquiere desde muy pequeño y se prolonga a lo largo de la vida del 

individuo, enriqueciéndose a través del tiempo.  
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De esta manera y teniendo como preámbulo las experiencias compartidas 

por los diversos autores dedicados a la investigación en educación indígena, se 

puede vislumbrar la importancia de implementar materiales de apoyo para estos 

contextos.  

 

Las actividades de aprendizaje observadas en los programas de estudio y 

libros de apoyo existentes para la asignatura de Biología III de bachillerato general 

en el estado de Puebla, no están contextualizadas a la población estudiantil 

indígena totonaca, por lo que dificultan el logro de los resultados de aprendizaje de 

cada uno de los horizontes de búsqueda planteados en el programa,  y por lo 

tanto, el aprendizaje no es significativo, viéndose reflejado en un bajo índice de 

aprobación de los alumnos.  

 

Por lo anterior, sería interesante dar una respuesta a la siguiente pregunta: 

¿Cómo impactaría en el índice de aprobación de la población estudiantil del 

Bachillerato General Estatal “Hermanos Serdán”, de la comunidad y municipio de 

Jopala, Puebla,  el desarrollo de actividades de aprendizaje que consideren su 

lengua materna?   

  

 

2. HIPÓTESIS 

 
Si se considera la lengua materna de la población estudiantil indígena totonaca, en 

su variante Central del Sur, en la estructura y desarrollo de actividades de 

aprendizaje para la asignatura de Biología III de bachillerato general estatal, 

impactará de manera positiva en su aprendizaje, incrementando sus índices de 

aprobación.  
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3. MARCO TEÓRICO Y CONTEXTUAL. 
 
3.1 Marco Teórico 

 

Uno de los problemas más significativos que enfrenta el sistema educativo 

escolar, en México, tiene que ver con el aprendizaje, en particular cuando éste 

obliga con responder a intereses ajenos de las comunidades rurales, 

fundamentalmente indígenas. A continuación se presenta el resultado de varias 

investigaciones, que entre otras cosas, compilan las múltiples experiencias 

relacionadas a algunas de las variables que se deben tomar en cuenta para 

favorecer el aprendizaje de los alumnos, entre las que se considera contar con 

material educativo adecuado. 

 

3.1.1. Factores sociales y culturales que impactan en el aprendizaje  
 

Si se parte de la idea de que el aprendizaje tiene una naturaleza social, es 

decir que los factores sociales y culturales determinan aquello que sabemos, 

aprendemos, y cómo lo hacemos, entonces no debe haber duda de que el 

aprendizaje es en verdad un proceso en gran medida social, donde los sujetos 

interactúan a menudo con personas que saben más, para adquirir formas de 

pensamiento e introducirse en la cultura de la comunidad. 

 

Conde y De-Jacobis (2001), afirman que la “familia es el primer contexto de 

aprendizaje de reglas sociales y, por tanto, el primer agente socializador de los 

valores que adquieren”.  En su momento Whittaker (1977), señaló que ciertos 

aspectos culturales son transmitidos a los individuos por medio de los grupos a los 

que está afiliado. La familia –comenta- es el más importante de estos grupos en 

que interviene la socialización. Anastasi y Foley (1949), señalaron también que las 

diferencias que se ven en los seres humanos de diferentes culturas, y aún dentro 

de la misma cultura, se deben en gran parte al proceso llamado socialización.  
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Fuentealba (2000), hace mención de que en el medio rural la relación que 

se da con la educación formal difiere en gran medida de lo que ocurre en la zona 

urbana, pues existen condiciones materiales y culturales que producen distancia 

entre el mundo campesino y la educación tradicional. Concluye comentando lo 

siguiente: “... es necesario un acercamiento al tema desde una perspectiva 

campesina e indígena, ya que éstas constituyen cosmovisiones distintas a la 

realidad urbana y por lo tanto deben ser revisadas de acuerdo a ésta 

particularidad”. 

 

El Instituto Nacional Indigenista (1989), estima que social y culturalmente 

los indígenas continúan siendo entidades alejadas de la vida nacional por el 

mantenimiento de la sujeción del indio al blanco o al mestizo, con métodos 

caritativos de opresión, entre otros, la imposición forzada del idioma, vestimenta y 

costumbres extraños y no por influencia exclusiva del idioma. Política y 

económicamente, el indígena continúa siendo sujeto de explotación del blanco y 

del mestizo. La experiencia y las observaciones hechas por algunos estudiosos 

determinan la necesidad de crear un tipo de enseñanza indígena. Las causas que 

generalmente se aducen como obstaculizadoras de la educación de los indígenas, 

adultos y menores, son las de orden económico; sin embargo, no son las únicas. 

 

Ramírez (1981), describe que el ambiente urbano es social, ideado y hecho 

por los hombres, no es estable, ni fijo, siempre cambia. En tanto el ambiente rural 

es natural y permanente. Culturalmente son también diferentes. Mientras la gente 

urbana es progresiva, la población rural es conservadora. Además describe la 

personalidad del campesino, diciendo que el medio natural en que se mueve, sus 

ocupaciones y el contacto permanente e íntimo que tienen con las cosas vivientes 

lo hacen diferente. El dedicarse al cultivo de plantas y a la crianza de animales, 

hace suponer que su mentalidad hubiera sido contagiada de la lentitud con que los 

procesos de desarrollo se realizan en las cosas vivas, pues su pensamiento y 

conducta se desenvuelven a ritmo pausado y lento, tal como crecen los animales y 

las plantas que siembran.  
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Altamirano, citado por Bermúdez de Brauns (1985), señala: “La escuela de 

las poblaciones grandes, en que existen las razas mezcladas, tiene otro carácter", 

y lo describe: “Como allí los descendientes de español, los criollos han pretendido 

siempre obtener la primacía; todo ha conservado el sello de semejante preferencia 

con perjuicio de la parte indígena. Así, las autoridades generalmente se 

entresacan de las clases privilegiadas, y la escuela es útil solo para la gente de 

razón”. 

 

Se puede observar claramente, en cada una de estas experiencias, que el 

rumbo que ha tomado la educación de carácter formal en nuestro país, y 

particularmente en nuestro estado, se ha separado por mucho para dar respuesta 

a las necesidades de los grupos más vulnerables, particularmente los indígenas. 

Esto lleva indudablemente a encontrar que el aprendizaje de esta población, en 

las escuelas, se vea muy disminuido; por tanto, para lograr un aprendizaje 

significativo será necesario enseñar de manera adecuada, usando su propia 

lengua, ya que es la única forma de que los educandos se comuniquen 

apropiadamente con los demás, para expresar el cúmulo de conocimientos que 

han adquirido en su contexto sociocultural, destacando como principal instrumento 

para acceder a estos nuevos conocimientos, su lengua materna. 

 

3.1.2. La contextualización, factor que favorece el aprendizaje 

 

Heckman y Weissglass (1994), señalan que el contexto y las circunstancias 

sociales se consideran variables importantes que interactúan con las 

características individuales para promover el aprendizaje y el razonamiento.  

 

Ortiz (2010) sostiene que el aprendizaje tiene una naturaleza 

contextualizada, el conocimiento y el aprendizaje se suceden en un contexto físico 

y social concreto y no solamente en la mente del sujeto. Brown et al. (1989) 

(citado por Biddle et al., 2000), plantean que la transferencia del conocimiento es 
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posible en la medida en que el conocimiento esté cimentado sobre múltiples 

contextos. 

 

En su momento, Rioseco y Romero (1997) plantean que sólo si las 

situaciones de aprendizaje son plenas de sentido para el alumno, se podrá lograr 

que el aprendizaje sea significativo, aclarando que los contextos cercanos a la 

experiencia cotidiana del alumno, son los que tienen sentido para él, despertando 

su interés y favoreciendo su aprendizaje. Dentro de los contextos inmediatos al 

alumno se reconocen el biológico (ligado a la naturaleza, a los seres vivos, al 

propio cuerpo), el tecnológico (ligado a las necesidades que plantea la vida diaria 

en el mundo contemporáneo), el de las artes, la música, las sensaciones y el de 

las responsabilidades ligadas a la vida en sociedad. 

 

Por tales circunstancias es que los alumnos deberán asimilar el 

conocimiento, desarrollar las habilidades y poner en práctica los valores, tal y 

como se dan en los contextos que sean significativos para ellos, donde lo que 

aprenden se conecte a situaciones de uso. 

 

En ese mismo sentido, la elección del contexto sería, por tanto, lo que hace 

que la actividad sea auténtica, consideran Rioseco y Romero (1997), pero 

además, añaden que esta elección pasa a ser una enorme responsabilidad para el 

docente, quien debe tener presente que el aprendizaje de una destreza se 

produce en el contexto de un proyecto amplio de interés para el alumno, y que el 

aprendizaje se produce mejor en un contexto de cooperación, donde la ganancia 

individual se traduce en ganancia para el grupo.  

 

Sin perder esa idea, Brown et al. (1989) (citados por Biddle et al., 2000) 

plantean que las actividades escolares deben permitir a los estudiantes establecer 

conexiones entre lo que estudian y los trabajos relacionados que se encuentran 

fuera de la escuela; de tal forma que las actividades que se les propongan sean 

auténticas o “prácticas”, es decir, que sean habituales a su cultura. 
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3.1.3. Material didáctico contextualizado favorece el aprendizaje 
 

De entrada es necesario reconocer que en la mayoría de contextos 

indígenas en el estado de Puebla y específicamente para la educación media 

superior, los materiales didácticos en la lengua materna son prácticamente 

inexistentes. 

 

En su momento Cardozo (2001), en entrevista realizada a Manuel Pérez 

Rocha, quien fuera integrante del consejo de educación del gobierno del Distrito 

Federal, éste le indicó, que el fracaso de los estudiantes tiene mucho que ver con 

las deficiencias en la enseñanza, por lo cual se pretende evitar a través de 

métodos y planes educativos que realmente garanticen el éxito, mediante una 

atención personalizada, apoyos materiales y humanos, y planes de estudio 

atractivos e interesantes. 

 

Así mismo Salvat (1973), hace resaltar la insistencia por parte de la 

UNESCO de tomar en cuenta lo importante que es partir siempre, y en cada caso, 

de la realidad concreta. No deberían existir libros de texto comunes para todas las 

escuelas o para la mayor parte de ellas, ya que ignoran la realidad concreta de 

cada niño y su origen socioeconómico. Destacando también un hecho muy 

importante al señalar que el fenómeno adquirirá caracteres más graves en 

aquellas zonas en donde se conjugan dos idiomas o lenguas, una, la oficial -que 

es propia de la escuela-, y otra, la lengua materna enraizada en el pueblo y, en 

consecuencia, dominante en los ambientes familiares y de relación en el seno de 

la comunidad. 

 

La disponibilidad de buenos materiales didácticos, escritos en una lengua 

materna y con contenidos pertinentes para los estudiantes es de mucha 

importancia, pues la ausencia de estos elementos tendrá como consecuencia 

efectos negativos en el aprendizaje. 
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Dicho lo anterior, hace que la lengua materna -misma que se encuentra 

enraizada en el pueblo-, se vuelva un elemento muy importante en el proceso 

educativo, ello debido a que permite capturar la esencia de los saberes escolares, 

haciéndolos llegar a la comprensión real y crítica de los conocimientos que se 

trasfieren y aprenden. Cuando se logra comprender efectivamente los contenidos 

de la enseñanza no sólo hace crecer y ampliar el conocimiento, sino también le 

permite al estudiante ser más consciente de las cosas que hace tanto en la 

escuela como en su vida diaria. Por tal circunstancia, debe reiterarse que esto solo 

se logrará empleando la lengua materna -oral o escrita-. Difícilmente un estudiante 

puede llegar a ser consciente por sí mismo sin la intervención y orientación de los 

demás; esta colaboración o ayuda se lleva a cabo, en gran medida, usando la 

lengua materna -oral o escrita-; se logra encontrar la consciencia cuando otras 

personas dicen lo que es importante o cuando se leen libros siempre y cuando se 

logre comprender el contenido de lo que se lee. Es de esta forma que el uso de la 

lengua materna en el proceso de enseñanza-aprendizaje permite a los estudiantes 

alcanzar un aprendizaje significativo. 

 

Por otro lado, Moreira (1994) afirma que una de las condiciones para que 

ocurra el aprendizaje significativo, es que el material a ser aprendido sea 

relacionable (o incorporable) a la estructura cognitiva del aprendiz, de manera no 

arbitraria y no literal. Un material con esa característica sería un material 

potencialmente significativo.  

 

Una vez expuestas algunas de las variables que se deben contemplar para 

el aprendizaje significativo de los alumnos en las distintas regiones que conforman 

el territorio nacional y en particular las del estado de Puebla, así como la 

trascendencia que tiene para ellos, no queda más que reconocer la importancia de 

dar atención a cada uno de los contextos.  
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3.2. Marco contextual 
 

3.2.1. Municipio de Jopala 
 

Jopala es una comunidad indígena fundada por los nahuas y totonacos en la 

época prehispánica; en el año de 1522 fueron sometidos por los españoles. A 

finales del siglo XIX perteneció al antiguo distrito de Zacatlán y en el año de 1895, 

se constituyó como municipio libre. 

 

El nombre de Jopala deriva de la deformación de la palabra españolizada 

Xopala, que a su vez se conformó de las palabras nahuas: xopalli, que significa 

copal (copalina, incienso) y la terminación tla que significa abundante. Por lo tanto, 

el significado sería: Lugar donde abunda el copal, lugar donde abunda la copalina 

o lugar donde abunda el incienso (Ureña, 2004). 

 

El municipio esta conformado por diez comunidades: Jopala que es la 

cabecera municipal, cinco juntas auxiliares que son: Buenos Aires, Tlaolantongo, 

Chicontla, Patla y Coamaxalco; tres inspectorías que son: Rancho Nuevo, 

Tecuantla y Arroyo Hondo; y finalmente El Encinal reconocido como juzgado de 

paz. 

 

El municipio de Jopala se encuentra localizado en la parte norte del estado 

de Puebla. Sus coordenadas están entre los paralelos 20°07´42”  y  20°16´00”  de 

latitud norte y entre los meridianos 97°39´42”  y  97°52´00” de longitud occidental. 

Su altitud varía entre los 100 a 1400 msnm. Su clima es semicálido húmedo con 

lluvias todo el año (99%) y cálido húmedo con lluvias todo el año (1%); cuenta con 

un rango de temperatura que fluctúa entre los 18 a 26°C y un rango de 

precipitación de 2,900 a 3,100 mm. Sus colindancias son al norte con el municipio 

de Zihuateutla y el estado de Veracruz-Llave, al sur con los municipios de 

Tlapacoya, San Felipe Tepatlán, Hermenegildo Galeana y Olintla, al este con el 

estado de Veracruz-Llave y el municipio de Olintla, al oeste con los municipios de 
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Zihuateutla, Tlapacoya y Tlaola. Cuenta con una extensión territorial de 165.35 

kilómetros cuadrados; ocupa el 0.5% de la superficie del estado, ubicándolo en el 

80° lugar con respecto a los demás municipios del estado. 

 
3.2.1.1. Distribución territorial 
 

El municipio cuenta con 29 localidades que están insertas dentro de las 10 

principales comunidades mencionadas anteriormente, tiene una población total de 

12,997 habitantes, con una densidad de población de 76.3 (Hab./km2).  

 

3.2.1.2. Uso de suelo y vegetación 
 

Uso de suelo: Agricultura (62%) y zona urbana (1%). 

Vegetación: Pastizal (32%) bosque (4%) y selva (1%).  

 

3.2.1.3. Uso potencial de la tierra 
 

Agrícola: Para la agricultura mecanizada continua (20%). Para la agricultura 

con tracción animal continua (13%). Para la agricultura manual continua (27%). No 

apta para la agricultura (40%). 

 

Pecuario: Para el establecimiento de praderas cultivadas con maquinaria 

agrícola (20%). Para el establecimiento de praderas cultivadas con tracción animal 

(13%). Para el aprovechamiento de la vegetación de pastizal (16%). Para el 

aprovechamiento de la vegetación natural diferente del pastizal (6%). No apta para 

uso pecuario (45%). 

 

3.2.1.4. Perfil sociodemográfico 
 

Pobreza. 

En cuanto a la condición de pobreza de sus habitantes, el 46.37 % de la 

población vive en condición de pobreza y 43.62 se halla en pobreza extrema, 
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haciendo un total de 89.99 %. Por lo que respecta a la población en condiciones 

de no pobreza y no vulnerabilidad, esta representa en conjunto el 0.96% de la 

población total. Se estima que en total 12,333 personas viven en alguna forma de 

pobreza en el municipio. 

 

Marginación. 

De acuerdo al índice de marginación en localidades 2010 del Consejo 

Nacional de Población (CONAPO) en el municipio se midieron 20 localidades, de 

las cuales siete son de muy alta marginación, trece son de alta, cero son de 

media, cero de baja y cero de muy baja. Por su grado de marginación el municipio 

en su conjunto se clasifica como muy alto. 

 
Religión: 

Las religiones más frecuentes son: 

Católica: en un 66.9 %  

Pentecostales, evangélicas, cristianas 22.0% 

 

Derechohabiencia. 

Población derechohabiente: 50.7%. El 45.1% recibe atención médica del 

seguro popular, 3.3% del IMSS, 2.0% del ISSSTE y el 0.5% de otras instituciones. 

Esto significa que de cada 100 personas, 49.1% no tienen derecho a servicios 

médicos de alguna institución pública o privada. 

 

Características educativas. 

La población de 15 años y más se encuentra distribuida según su nivel de 

escolaridad de la siguiente manera:  

 

El 27.8% no cuenta con algún tipo de instrucción; 

el 57.2% tiene educación básica; 

el 12.2% posee educación media superior; 

el 2.4% con educación superior; 
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Asistencia escolar por grupo de edad:  

3-5 años -------------- 48.6% 

6-11 años ------------- 96.0% 

12-14 años ------------- 91.2% 

15-24 años ------------- 38.8% 

Esto significa que de cada 100 personas entre 15 y 24 años, solo 39 asisten a la 

escuela. 

 

Características lingüísticas: 

De acuerdo a los criterios de clasificación según presencia de población 

indígena, el municipio presenta cero localidades con escasa población indígena 

(localidades con menos de 10% de su población de 5 años y más, hablante de 

lengua indígena) diez con moderada (localidades con 10 a menos del 40% de su 

población) siete Indígenas (con 40 a menos de 70%) y tres predominantemente 

indígenas (de 70 % y más). 

 

Se tienen registradas 6,770 personas de 5 años y más que habla alguna 

lengua indígena. Esta cifra representa el 58% de la población municipal de 5 años 

y más. De los 6,770 hablantes de alguna lengua indígena, 579 no hablan el 

español. Esto significa que de cada 100 personas de 5 años y más que hablan 

alguna lengua indígena, 9 no hablan español. Las lenguas indígenas más 

frecuentes dentro de municipio son el totonaca perteneciente a la familia 

lingüística indoamericana totonaca-tepehua y el náhuatl. 

 

El totonaca (totonaco) lo habla el 91.9% de las personas de 5 años y más, 

es decir, 92 personas de cada 100. El náhuatl lo habla el 7.5% de las personas de 

5 años y más, es decir, 8 personas de cada 100. 
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De acuerdo a la catalogación de las variantes lingüísticas que hace el 

Instituto Nacional de Lenguas Indígenas –INALI- (2008), Jopala cuenta con dos 

variantes: la totonaca del río Necaxa y la totonaca central del sur.  

 

Vivienda  

Total de viviendas particulares habitadas: 2,937  

Promedio de ocupantes por vivienda*: 4.4 

*Se excluyen las viviendas sin información de ocupantes y su población estimada. 

Viviendas con piso de tierra: 23.8% 

De cada 100 viviendas, 24 tienen piso de tierra. 

Disponibilidad de servicios en la vivienda. 

El 39.5% de las viviendas en el municipio cuentan con agua entubada 

dentro de la vivienda; el 84.2% cuentan con drenaje; el 91.1% tienen servicio 

sanitario y el 95.7% de las viviendas cuentan con energía eléctrica. 

 

Tecnologías de información y comunicación (TIC). 

En cuanto a las tecnologías de información y comunicación dentro de las 

viviendas se tiene que 12.4% de ellas apenas cuentan con servicio de telefonía 

fija; el 9.4% tienen teléfono celular; el 2.5% cuenta con al menos una computadora 

y el 0.2% tiene servicio de internet. 

 

3.2.2. Comunidad de Jopala 
 

Cabe aclarar que lo señalado anteriormente se refiere a datos generales del 

municipio; en adelante se hace referencia específicamente al lugar de 

intervención, concretamente a la comunidad de Jopala.  

 

3.2.2.1. Ubicación 
 

 Su ubicación geográfica es la siguiente: latitud 20° 09´ 46.58´´ N, longitud 

97° 41´ 33.47´´ O, con una elevación de 653 msnm. 
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3.2.2.2. Población 
 

De acuerdo al censo realizado por el INEGI en el año 2010, la comunidad 

de Jopala cuenta con una población total de 2,849 habitantes, de los cuales 1,386 

son varones y 1,463 son mujeres; dentro de esta población hay un sector muy 

importante para considerar ya que dentro de este se encuentra la mayor parte de 

mi grupo de trabajo, me refiero a  la población que oscila entre los 15 a 17 años de 

edad, la cual es de 199 habitantes, de los cuales 103 son varones y 96 son 

mujeres. 

 

Características lingüísticas:  

El 98.55% de la población es indígena, y el 83.29% de los habitantes habla una 

lengua indígena. El 13.58% de la población habla una lengua indígena y no habla 

español.  

 

3.2.2.3. Infraestructura social y de comunicaciones 
 

Educación: 

En la actualidad se tiene un total de cinco planteles educativos, 

impartiéndose la educación en los siguientes niveles: pre-escolar, primaria, 

secundaria y bachillerato. 

 

Pre-escolar con  una escuela. 

Primaria con dos escuelas (de las cuales una es bilingüe) 

Secundaria con una escuela. 

Bachillerato con una escuela.  

 

Salud: 

La comunidad cuenta con una unidad médica que es atendida por un 

médico y dos asistentes, además se cuenta con tres casas de salud distribuidas 

en diferentes colonias atendidas por sus respectivos asistentes. Todas ellas 
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prestan sus servicios a una población usuaria de 2,849 habitantes. Estos servicios 

médicos están financiados por el I.M.S.S.-Prospera. 

 

Abasto: 

Un mercado público. 

Una tienda DICONSA 

Diversos establecimientos comerciales 

 

Deportes: 
En lo que respecta a la recreación y al deporte, se cuenta con muy poca 

infraestructura, una cancha de básquetbol de dominio público, tres canchas de 

básquetbol escolares y una cancha pública para futbol-7. 

 

Vivienda: 
Existen en la comunidad 378 viviendas particulares habitadas, 293 

viviendas particulares con techos de materiales ligeros, naturales y precarios, 79 

viviendas particulares con techos de losa de concreto, tabique, ladrillo o terrado 

con viguería, 150 viviendas con paredes de materiales ligeros, naturales y 

precarios, 225 viviendas con paredes de tabique, ladrillo, block, piedra, cantera, 

cemento o concreto, 133 viviendas con piso de cemento, mosaico, madera u otro 

recubrimiento;  24 viviendas que utilizan gas para cocinar, 195 viviendas con 

servicio sanitario exclusivo, 161 viviendas con drenaje conectado a la red pública, 

7 viviendas con drenaje conectado a fosa séptica, barranca o grieta, 207 viviendas 

sin drenaje, 340 viviendas disponen de energía eléctrica, 68 tienen agua entubada 

en la vivienda, 63 tienen agua entubada en el predio, 243 viviendas que disponen 

de radio o radio grabadora, 155 viviendas que disponen de televisor, 14 que 

disponen de video casetera, 87 viviendas que disponen de licuadora, 36 que 

disponen de refrigerador, 4 viviendas que disponen con calentador de agua 

(boiler). El promedio de ocupantes en viviendas particulares es de 4.91, el 

promedio de ocupantes por cuarto en viviendas particulares es de 2.83. 
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Servicios públicos: 
De acuerdo a las apreciaciones del ayuntamiento, la cobertura de los 

servicios públicos como drenaje, electrificación, red de agua potable, transporte 

público, seguridad pública aún es deficiente.  

 

Medios de comunicación: 

La comunidad recibe señal de cadenas de TV y de estaciones radiofónicas 

estatales y nacionales, también cuenta con algunos servicios de TV satelital como 

VeTV y Sky. Se tiene servicio de telefonía celular, así mismo servicio de internet 

aunque éstos con muchas deficiencias. 

 

Vías de comunicación: 

Se cuenta con una carretera secundaria procedente del municipio de 

Zihuateutla, la cual entra al municipio por el noroeste con dirección sureste, 

recorriendo solo unos kilómetros; para llegar a la localidad de Jopala, que es la 

cabecera municipal, se cuenta con una carretera de terracería, caminos de 

herradura y brechas. 

 

Por otro lado, también cuenta con una carretera secundaria proveniente de 

Poza Rica, Veracruz, atravesando por varios municipios de ese estado, 

comunicando de esta forma al municipio, específicamente a la cabecera municipal. 

 

3.2.2.4. Actividad económica 
 

Agricultura: Se produce maíz, frijol, pimienta y café. 

 

Ganadería: Cuenta con el siguiente tipo de ganado: bovinos de engorde, porcinos, 

equinos (asnos, mulas y caballos), en menor grado se crían guajolotes y algunos 

apiarios. 
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Industria: Explotación forestal (madera para construcción y muebles) en su mayor 

parte cedro rojo, pero básicamente a nivel artesanal. 

 

Turismo: Por su ubicación y belleza natural cuenta con varios paisajes 

panorámicos; sin embargo, a la fecha no existe una industria turística como tal. 

 

Comercio: La actividad comercial se integra por establecimientos de primera 

necesidad como: tiendas de abarrotes, comercios de zapatos y ropa y venta de 

materiales para la construcción. 

 

Servicios: Los establecimientos que ofrecen servicios son limitados como: 

reparación de calzado y ropa, peluquerías, cantinas, algunas fondas, loncherías 

para la preparación de alimentos, así como farmacias. 

 

3.2.2.5. Cultura y turismo 
                                 
Monumentos históricos: 

Arquitectónicos: Iglesia parroquial dedicada a la Santísima Virgen de la 

Asunción, data del siglo XVI, localizada en el corazón del pueblo. 

 

Fiestas, danzas y tradiciones: 

El 15 de agosto, en honor a la Virgen de la Asunción, es la fiesta principal, 

con procesiones; danzas de los Toreadores, Malinches, Migueles, Negritos y 

Huehues; baile popular y se queman vistosos juegos artificiales (castillo y toritos). 

Concurso de huapango y actividades deportivas. 

 

Tradiciones y costumbres 

El 1°  y  2 de noviembre celebración de todos santos y fieles difuntos, con 

ofrendas y visitas al cementerio. La Semana Santa se conmemora 

tradicionalmente, así como las fiestas navideñas y de fin e inicio de año. 
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Artesanías: 

Tallado de madera. 

 

Traje típico.  

La mujer usa vestido y delantal con colores muy vistosos, rebozo o chal y 

sus trenzados con listones multicolores; se ha ido dejado a un lado la falda de 

manta larga con blusa blanca y faja roja. El hombre viste calzón de manta, 

sombrero de palma, huaraches de correa (pata de gallo) y machete de cinta; 

actualmente esta vestimenta se ha ido sustituyendo regularmente por pantalón de 

mezclilla, camisa de algodón a cuadros y botines, zapatos o huaraches. 

 

Gastronomía.  
Alimentos: mole, pipián, tamales y chicharrón prensado. 

Bebidas: café, atole agrio y refino (aguardiente). 

 

Lugares de recreación: 
Existe el río Ajajalpan, donde se puede practicar la pesca y nadar, se 

encuentra a tres kilómetros del pueblo. 

El río Necaxa, localizado a diez kilómetros del pueblo. 

Algunos manantiales como “El Corazón” donde en periodos de mucho calor 

es visitado para nadar y/o acampar. 

 
3.2.3. Bachilerato General Estatal “Hermanos Serdán” Jopala, Puebla. 
 

La institución fue fundada el 4 de octubre de 1999 con el nombre de “Hermanos 

Serdán”, obteniendo su clave oficial el mes de septiembre de 1999, de acuerdo al 

Formato de Notificación de Movimientos en el Catálogo de Centros de Trabajo 

(CCT). Inició sus operaciones mes y medio después de haber iniciado oficialmente 

el ciclo escolar 1999-2000. 
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Figura 3.1 Ubicación del Bachillerato General Estatal “Hermanos 
Serdán” C.C.T. 21EBH0286T. Google Earth. ©2017 Google. ©2017 
INEGI. 

Figura 3.2  Bachillerato General Estatal “Hermanos Serdán” Jopala, Jopala, Puebla. 

3.2.3.1. Ubicación 
 

Se encuentra inmerso en la 

Sierra Norte del estado de Puebla, la 

calle que da acceso a la institución 

sirve de límite entre los estados de 

Puebla y Veracruz. Su ubicación 

geográfica es la siguiente: latitud 20° 

10´ 36.50´´ N, longitud 97° 41´ 

48,76´´ O, con una elevación de 642 

msnm, ocupa una extensión 

territorial de 10,000 m2 donada al 

Gobierno del Estado, en los que se 

distribuye una plaza cívica, dos 

edificaciones conformadas por tres 

salones en condiciones regulares, un espacio improvisado como dirección y 

biblioteca, dos sanitarios uno para hombres y otro para mujeres y un espacio 

improvisado como sala de docentes. 

 

3.2.3.2 Perfil institucional 
 

Infraestructura: 

En la escuela, las 

instalaciones se encuentran en 

regular estado; sin embargo, el 

espacio en los salones no es 

suficiente para el número de 

alumnos con los que cuenta el 

bachillerato, las aulas en tiempo 

de clima extremoso representan 

un problema para los docentes, 

así mismo para los alumnos, quienes tienen que tomar clase bajo esas difíciles 
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condiciones; la institución carece de todo tipo de laboratorios, cuenta con una 

explanada multiusos muy pequeña, una biblioteca con un número regular de 

títulos, se carece de la mayoría de recursos didácticos, por lo que el docente debe 

desarrollar su imaginación y creatividad para compensarlos o elaborarlos.  

 

Personal docente 

No. CARGO PERFIL 

1 Directora Químico Industrial 

2 Docente-tutor Contador Público 

3 Docente-tutor Ingeniero Agrónomo 

4 Docente-tutor Ingeniero Agrónomo 

 

 

Población estudiantil: 

En general los alumnos del Bachillerato General Estatal “Hermanos 

Serdán”, presentan algunas de las siguientes características: oscilan en una edad 

entre los 15 y 17 años, son chicos que debido al contexto en el que se desarrollan 

presentan muchas carencias tanto de índole familiar, económica, educativa y/o 

emocional.  

 

 

 

 

 

 

 

Tener conocimiento de todo lo descrito anteriormente es muy necesario, 

ésto nos da una mejor perspectiva del contexto. Vincular las actividades escolares 

con su entorno permitirá mejorar el aprendizaje de los alumnos.  

 

              ALUMNOS INSCRITOS                           Cantidad 

EN PRIMER GRADO (SEMESTRES 1 Y 2) 24 

EN SEGUNDO GRADO (SEMESTRES 3 Y 4) 36 

EN TERCER GRADO (SEMESTRES 5 Y 6) 30 

TOTAL 90 

Figura 3.3  Perfil del Personal Docente en el Bach. Gral. Estatal “Hermanos Serdán” de Jopala, Jopala, Puebla. 

Tabla 3.1 Distribución de Alumnos por Grado Ciclo Escolar 2015-2016. 
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Dicho lo anterior, se observa que una de las vías para mejorar el 

aprendizaje de los alumnos tiene que ver indudablemente con que éstos 

encuentren un sentido a lo escolar, para ello será necesario, entre otras cosas, 

que las actividades de aprendizaje formen parte de las actividades sociales del 

alumno así como de su entorno, esto es, que utilicen en su vida cotidiana lo que 

aprenden en la escuela, participando en actividades reales, integrando los 

objetivos escolares con los objetivos sociales y culturales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante considerar a esta escuela como un elemento dinámico, que 

interactúa con la realidad social, y a ésta, como un conjunto de personas, de 

grupos y/o de asociaciones, que son agentes activos, más allá de ser pobladores 

de un espacio. No se deben menospreciar la infinidad de conocimientos que este 

grupo de personas poseen, ya sea en lo colectivo o a nivel individual.  

 

 

4. JUSTIFICACIÓN 
 

Las sociedades actuales invadidas por un sinnúmero de corrientes ideológicas y 

por supuesto de nuevos paradigmas referentes a las nuevas formas de educar, 

coinciden en que esta sociedad necesita de una educación centrada en el 

aprendizaje, esto es, aprender a “ser”, aprender a “hacer” y aprender a “aprender”; 

como un ejemplo de esto, se tiene la propuesta hecha por Biggs (2006), quien 

explica que las respuestas que ofrece un individuo revelan su comprensión acerca 

Figura 3.4  Alumnos de tercer grado del BGE “Hermanos Serdán”, Jopala, Jopala, Puebla. 
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de un tema en específico. Los niveles de dichas respuestas pueden ser: 

preestructural, uniestructural, multiestructural, relacional y abstracto ampliado. 

Para los tres primeros niveles, la memoria es el único recurso: desde la más 

básica que puede contener errores o ser redundante, hasta aquella en la que 

pueden variar los conceptos, pero sin comprenderlos. Para este autor solamente 

se estaría hablando de comprensión propiamente dicha, en los dos últimos niveles 

y únicamente en el último de ellos habría, por parte del individuo, una aplicación 

de los conocimientos, en alguna área de su entorno.  

 

En este mismo sentido Ausubel, Novak y Hanesian (1983) plantean la 

importancia de los conocimientos previos que el individuo posee como punto de 

partida para la construcción de nuevos conocimientos. De esta forma, los 

conocimientos inician con una significatividad lógica para llegar a la significatividad 

psicológica, por ello los aprendizajes significativos tienen mayores posibilidades de 

propiciar la reflexión y la criticidad en los estudiantes. 

 

Por lo anterior, uno se da cuenta que la educación no se completa solo con 

la transmisión de contenidos o conceptos, sino que es un proceso por el cual los 

seres humanos se van auto-construyendo, en comunicación con otros seres 

humanos. Desde este punto de vista, todo proceso de enseñanza y aprendizaje en 

las aulas debe tener como finalidad la personalización progresiva de los 

estudiantes a través del aprendizaje concreto de conocimientos, del desarrollo de 

competencias, del trabajo con las actitudes y hábitos, de las actividades extra 

curriculares, de la convivencia social y de todo lo que conforma la vida cotidiana 

en las instituciones escolares. Este proceso de personalización progresiva que es 

la educación auténtica, se da predominantemente en la dimensión deliberativa y 

valorativa de los sujetos, esto es, los alumnos y docentes que en él participan.  

 

Como se puede observar, ahora se trata de que los estudiantes dejen de 

ser exclusivamente personas pasivas y receptoras de información, para sumar a 

su formación, la capacidad de conocer y usar apropiadamente estrategias 
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cognitivas para solucionar problemas de manera crítica y reflexiva, que les permita 

tener un aprendizaje significativo y para la vida. Pero para que los estudiantes 

lleguen al nivel propuesto por estos autores, necesitan entre otras cosas, realizar 

actividades de aprendizaje que los lleven a encontrar el sentido de lo que realizan, 

aclarando que los contextos cercanos a la experiencia cotidiana del alumno, son 

los que tienen sentido para él, despertando su interés, favoreciendo entonces su 

aprendizaje. Por lo tanto, lo más importante dentro del salón de clase, no es lo que 

el docente haga, sino lo que los estudiantes realicen, la manera en cómo utilicen el 

conocimiento adquirido, la forma en cómo los estudiantes hagan uso de los 

conocimientos que están recibiendo en la escuela, de todo ello dependerá que su 

vida diaria y la toma de sus decisiones sean las adecuadas.  

 

Por otro lado y como se ha venido refiriendo, el aprendizaje del estudiante 

depende entonces de factores propios, pero también del contexto de enseñanza, 

que incluye además, la responsabilidad y compromiso del docente y una buena 

dirección de clase, entre otras cosas. En consideración a lo expuesto, se estarían 

creando ambientes de aprendizajes adecuados y significativos para los 

estudiantes. Sin embargo, para que esto sea realizable se requiere de un cambio 

en el desempeño y actitud del alumno acompañado con un cambio en el docente, 

utilizando entre otras cosas el enfoque por competencias propuesto por la 

Reforma Integral para la Educación Media Superior (RIEMS).  

 

Recapitulando y reflexionando en todas estas circunstancias, es más que 

necesaria la creación, el desarrollo e implementación de actividades de 

aprendizaje, que auxilien en el logro de las competencias genéricas y/o 

disciplinares propuestas en la RIEMS, pero que además responda al contexto de 

los estudiantes, en este caso y de manera particular, a los del sector indígena en 

el estado de Puebla.  

 

Indiscutiblemente, ahora existen diferentes propuestas para establecer una 

nueva forma de educar y llegar al aprendizaje efectivo de los jóvenes alumnos, 
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algunas de ellas son la incorporación de enfoques educativos centrados en el 

aprendizaje, creando e implementando materiales didácticos que apoyen en esta 

labor, entre otras. Todas estas propuestas derivan del interés que existe de poder 

adoptar y adaptar este nuevo enfoque a los objetivos de la educación media 

superior, que responda no solamente a las exigencias de la sociedad del 

conocimiento, sino también al desarrollo social y económico local, 

fundamentalmente en las comunidades indígenas. 

 

En este mismo sentido y frente a esta situación, además se busca atender 

lo establecido por la propia Constitución, misma que instituye como una de sus 

prioridades la atención educativa a los pueblos indígenas que, por mantener 

características sociales, culturales y lingüísticas particulares, requieren de la 

implementación de una política y de estrategias acordes con su realidad y con las 

necesidades de desarrollo propias de la comunidad y del país; es conveniente 

además tener presente, por un lado, la Declaratoria sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas, en específico sus artículos 14, 15, y 29 y por el otro, el 

Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, 

particularmente los artículos 27, 28 y 31. Todos ellos redundan en el derecho de 

estos pueblos para crear sus propias instituciones y medios de educación, siempre 

adoptando medidas de carácter educativo para enseñar a los niños de los pueblos 

interesados a leer y a escribir en su propia lengua indígena o en la lengua que 

más comúnmente se hable en el grupo al que pertenezcan. Tienen derecho a 

establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes impartiendo 

educación en sus propios idiomas y en consonancia con sus métodos culturales 

de enseñanza y aprendizaje.  

 

El fenómeno del multiculturalismo ha sido estudiado desde varios enfoques, 

con relación al aspecto pedagógico, se han realizado estudios con el fin de 

promover un modelo educativo que actúe sobre las necesidades particulares de 

cada etnia. Muchos consideran que es muy difícil sistematizar todo este concepto 

y adaptar un modelo educativo adecuado. Si se parte de la premisa de que el ser 
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humano es producto de una serie de conductas aprendidas de su cultura, se 

entiende entonces que este es un ser cultural gracias a su capacidad de 

aprendizaje, de transmisión de sistemas conductuales, y de comunicación a través 

de símbolos. Si a esto se añade el hecho de que cada cultura o subcultura puede 

tener diferentes interpretaciones a un mismo símbolo, se ve entonces la necesidad 

de crear significados comunes para la comunicación intercultural y el desarrollo 

dinámico entre ellas, teniendo en cuenta la empatía y la alteridad para que el 

diálogo sea enriquecedor. 

  

Por todo esto, se hizo imprescindible tomar en cuenta las características 

específicas de la población estudiantil indígena totonaca del bachillerato 

mencionado anteriormente, y desarrollar actividades de aprendizaje 

contextualizadas a su lengua (totonaco, variante central del sur). 

 

 

5. OBJETIVOS 

 

5.1. General:  

• Evaluar a través de actividades de aprendizaje contextualizadas a la lengua 

materna de la población estudiantil indígena totonaca, el impacto sobre el 

índice de aprobación.  

 

5.2. Específicos:  

• Analizar el contexto de la población estudiantil indígena totonaca. 

• Adaptar, traducir y aplicar actividades de aprendizaje contextualizadas a la 

lengua materna de la población estudiantil indígena totonaca. 

• Medir el impacto de la aplicación de las actividades propuestas en el índice 

de aprobación de la población estudiantil indígena totonaca. 

• Evaluar en grado de satisfacción de los alumnos y docente respecto a la 

adaptación, traducción y aplicación de las actividades de aprendizaje. 
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6. MATERIAL Y MÉTODO 
 
6.1. Materiales  
 

Libro de Biología III, Plan de Estudios de la asignatura de Biología III (SEP-

Puebla). Cuestionarios, escala de actitud, guías analíticas, guías de observación, 

fichas de trabajo, exámenes escritos, portafolio de evidencias.   

 

6.2. Participantes en la intervención 
 

Maestra Gabriela Román Lobato, intérprete de lenguas indígenas del 

Departamento de Educación Indígena SEP-Puebla, maestro Guillermo De Gaona 

Santiago, intérprete de la lengua totonaca y docente en bachillerato general, 

padres de familia, Pedro Alberto Cruz, docente titular de la asignatura de Biología 

III y alumnado (30 alumnos del tercer grado -sexto semestre-) del Bachillerato 

General Estatal “Hermanos Serdán”, de la comunidad y municipio de Jopala, 

Puebla.  

 

6.3. Instrumentos 

 

Se implementaron los siguientes instrumentos:  

• Recopilación documental. Es un instrumento o técnica de investigación 

social cuya finalidad es obtener datos e información a partir de documentos 

escritos y no escritos, susceptibles de ser utilizados dentro de los 

propósitos de una investigación en concreto (Ander-Egg, 1982). 

  

• Fichas de trabajo o de investigación. Son los instrumentos físicos o 

virtuales, que permiten la recolección de información sobre el contexto, 

ordenar los datos de las fuentes documentales consultadas y la información 

sobre el tema que se considera de interés para cubrir el problema y 

objetivos que se plantean en esta investigación. 

 



35 

 

• Exámenes escritos, rúbricas analíticas, guías de observación y portafolio de 

evidencias para evaluar el aprendizaje. Son instrumentos regularmente 

utilizados para evaluar cada uno de los tres ejes; su uso y manejo depende 

de la intención que tenga el docente de cada uno. 

 

• Cuestionario. Este instrumento se utiliza para la recogida de datos teniendo 

como propósito la obtención de respuestas directamente de los sujetos 

estudiados a partir de la formulación de una serie de preguntas por escrito. 

Es utilizado tanto en la investigación de enfoque cualitativo como 

cualitativo.  

 

• Escala de actitud (diferencial semántico). Este instrumento se utilizó para 

recoger información sobre el grado de satisfacción y percepción de utilidad 

que para los participantes tuvo este ejercicio, de una manera lo más 

objetiva posible. La base de este procedimiento consiste en pedir al sujeto 

que señale, dentro de una serie graduada de ítems, aquellos que acepta o 

prefiere. Frente a los tests, las escalas de actitudes presentan dos polos 

extremos y no existe una respuesta válida.  

  

• ATLASti7. Esta herramienta es un programa informático que ayuda al 

análisis dentro del paradigma cualitativo, facilitando la larga tarea de reducir 

los datos obtenidos en el proceso de investigación. Decidir sobre su uso 

tiene que ver con la metodología implementada. El programa computacional 

de análisis cualitativo ATLASti7 provee de herramientas que facilitan la 

organización, manejo e interpretación de grandes cantidades de datos 

textuales (textos escritos, imágenes, sonidos, mapas y/o videos). 

 

• IBM® SPSS Statistics®. Esta herramienta es un software estadístico que 

ofrece técnicas de recolección de datos y analítica predictiva, para 

solucionar múltiples problemas de investigación. Con esta herramienta se 

puede trabajar con grandes bases de datos y una sencilla interfaz para la 
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mayoría de los análisis. Brinda varias técnicas, que incluyen pruebas de 

hipótesis lo que facilita la gestión de los datos, la selección y ejecución de 

análisis, el intercambio de resultados, así como análisis multivariados.  
 

6.4. Objeto de estudio 

 

La investigación se desarrolló con los treinta alumnos de tercer grado –sexto 

semestre- del Bachillerato General Estatal “Hermanos Serdán” CCT 21EBH0286T, 

ubicado en la comunidad de Jopala, en el municipio del mismo nombre en el 

estado de Puebla (Sierra Norte).   

 

Como parte del proceso se establecieron los primeros contactos mediante 

los cuales se obtuvo la anuencia de la supervisión escolar de la zona 02 de la 

Secretaría de Educación Pública del Estado (SEP), debido al interés en la 

temática que se planteó en la investigación. El permiso para ingresar a la 

institución fue otorgado por sus autoridades, así mismo, para desarrollar las 

actividades de aprendizaje en la lengua materna de los alumnos, se pidió apoyo al 

docente que imparte la asignatura de Biología III; se informó también a los(as) 30 

alumnos(as) sobre la intervención y propósito de la investigación, solicitando su 

apoyo y participación en cada una de las acciones programadas.   

 

Se estimaron cuatro aspectos importantes en la investigación: 

1°. Analizar el contexto de la población estudiantil indígena totonaca.  

2°. Analizar la adaptación, traducción y aplicación de actividades de aprendizaje.  

3°. Analizar los resultados obtenidos después de la evaluación.  

4° Analizar el grado de satisfacción de los alumnos y docente respecto a la 

adaptación, traducción y aplicación de las actividades de aprendizaje. 

 

La investigación propuso aplicar en la asignatura de Biología III, las 

actividades de aprendizaje contextualizadas (en lengua totonaca), mismas que se 

validaron a través del juicio de expertos, para después aplicarse y analizar los 



37 

 

resultados obtenidos de la evaluación. Así, se pudo considerar el impacto de la 

aplicación de las actividades de aprendizaje propuestas, en el índice de 

aprobación de la población estudiantil. De igual manera, a través de un 

cuestionario, se consideró la percepción que tuvieron los alumnos y el docente 

titular de la asignatura respecto a la aplicación de las actividades de aprendizaje y 

los resultados obtenidos por ello.  

 

6.5. Métodos 

 

Los métodos implementados fueron los siguientes: 

 

• Multimétodo. Esta investigación reconoce como método fundamental el 

multimétodo o método mixto; se tomaron en consideración los argumentos 

hechos por Hernández Sampieri y Mendoza (2008), quienes plantean que 

“Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, 

empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis 

de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión 

conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información recabada 

(metainferencias) y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo 

estudio”.  

 

Tomando en cuenta los anteriores planteamientos, se hizo necesaria 

la  inclusión de este método con objeto de poder describir lo que se tiene y 

lo que no se tiene, dentro del contexto de los alumnos; tener el registro de 

calificaciones sobre la asignatura de Biología III; así como obtener los datos 

sobre la percepción que tuvieron los alumnos en relación a la 

implementación de actividades de aprendizaje contextulizadas a su lengua 

materna. Al utilizar esta combinación de métodos (multimétodo) el análisis 

pudo acercarse lo más posible a la verdad, permitiendo también un análisis 

desde diversos ángulos. 
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• Método de recopilación de información. Para el análisis de la realidad fue 

necesaria la implementación de este método, pues a través de este se 

obtuvo la información necesaria para conocer sobre la problemática 

planteada en la investigación, así como del contexto en el cual se 

desarrolló. Hay varias formas para recolectar la información, para este caso 

se eligieron la observación, la revisión de registros y las lecturas existentes.  

 

• Método juicio de expertos. Este método se utilizó para validar la correcta 

traducción y sentido de las actividades de aprendizaje a la lengua totonaca 

(en su variante central del sur), mismas que fueron implementadas en la 

investigación. Escobar y Cuervo (2008) mencionan que “actualmente el 

juicio de expertos es una práctica generalizada que requiere interpretar y 

aplicar sus resultados de manera acertada, eficiente y con toda la 

rigurosidad metodológica y estadística, para permitir que la evaluación 

basada en la información obtenida de la prueba pueda ser utilizada con los 

propósitos para la cual fue diseñada". Ellos mismos definen este método 

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”. Por otro lado, 

Gable y Wolf (1993), Grant y Davis (1997), y Lynn (1986) (citados en 

McGartland et al., 2003) sugieren que el número de personas expertas 

participantes pueden ir en un rango de dos hasta 20.  

 

• Método trascendental. Es el método implementado por los bachilleratos 

generales estatales de Puebla para hacer operante el modelo Crítico-

Humanista-Social, utilizado como modelo formativo. Lonergan (1988), lo 

describe mediante un esquema básico de operaciones que se realizan en 

todo proceso cognitivo, mismos que denomina niveles de consciencia. Bajo 

este esquema fueron diseñadas las actividades de aprendizaje 
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implementadas para la asignatura de Biología III y que además fueron 

contextualizadas a la lengua totonaca. 

 

• Métodos de observación, de encuesta y por diferencial semántico. Estos 

métodos fueron implementados para:  

 

a). Identificar cambios en la actitud de los alumnos, 

relacionados al respeto, la tolerancia, disposición al trabajo, trabajo 

colaborativo, etc., como producto de la implementación de 

actividades de aprendizaje con contextualización lingüística.  

b). Determinar el grado de satisfacción y percepción de utilidad 

que los alumnos y el docente titular de la asignatura tuvieron 

respecto a la aplicación de las actividades contextualizadas y de los 

resultados obtenidos. 

 

• Método estadístico. Este método consiste en una secuencia de 

procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la 

investigación. Con este método, mediante fórmulas estadísticas y tablas 

específicas, se pudo llevar a cabo la comparación de las medidas 

encontradas. Esta secuencia de procedimientos se identificaron como 

prueba de análisis estadístico. Cada prueba de análisis estadístico que se 

propuso estuvo en función del diseño de investigación, por tal motivo y con 

base en lo señalado anteriormente las pruebas elegidas fueron:  

 

Prueba de Análisis de Varianza ANOVA, para medidas repetidas (MR). Es 

una prueba estadística paramétrica que sirve para comparar 

simultáneamente las medias que se obtienen de diferentes valoraciones 

(más de dos) de un único grupo y en dos o más momentos en el tiempo. 

ANOVA_MR se basa en un método que permite analizar los datos con 

observaciones múltiples, sin inflar el índice de error de tipo I. Cabe señalar 
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que se estableció como diferencia significativa cuando el valor de p fuera 

menor o igual a 0.05  (p≤0.05). 

 

Prueba de Chi Cuadrada (X2). Es una prueba no paramétrica, recomendada 

para la investigación social. Es una distribución probabilística que permite 

determinar la relación entre dos variables cualitativas, es decir determina si 

existe o no dependencia estadística entre ellas, se pueden contrastar 

variables cualitativas nominales u ordinales; con esta prueba se calcula en 

valor de p para decidir si las diferencias entre los grupos son reales o se 

deben al azar. La distribución X² tiene muchas aplicaciones en inferencia 

estadística, puede utilizarse para probar la independencia de dos variables 

entre sí, mediante la presentación de los datos en tablas de contingencia. 

Se estableció un nivel de confianza del 95%, por tanto con un margen de 

error del 5% (0.05). 

 

Programa Computacional ATLASti7. Este es un programa que asiste para la 

realización de un análisis cualitativo, proporcionando herramientas que 

facilitan la organización, manejo e interpretación de grandes cantidades de 

datos textuales (textos escritos, imágenes, sonidos, mapas y/o videos). 

ATLASti7 no realizó el análisis cualitativo de datos por sí solo, tampoco 

efectuó el análisis cualitativo en sí, sino que facilitó en gran medida la 

organización, manejo e interpretación de los datos cualitativos. 

 

6.6. Desarrollo metodológico 

 

Como se ha venido señalando, en la actualidad existe una tendencia de 

investigación que permite combinar la metodología cualitativa y la cuantitativa, a 

esta estrategia se le denomina investigación multimetódica. Fue bajo este criterio 

que se buscó combinar y utilizar las fortalezas de ambas metodologías para 

minimizar las debilidades potenciales que por separado pudieron tener, de tal 

forma que en estas circunstancias se pudo potenciar la posibilidad de 
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comprensión de los fenómenos en estudio, especialmente en estos campos tan 

complejos donde está involucrado el ser humano y su diversidad.  

 
El uso de ambos métodos tuvo como propósito principal complementar y 

explicar, por un lado, la visión más comprensiva sobre el problema y por el otro, 

dar mayor capacidad de explicación mediante la recolección y análisis de datos 

cuantitativos y cualitativos, esto es, que los resultados obtenidos por un método 

ayudaran a entender los resultados del otro.  

 

Es por los argumentos anteriores que para esta investigación se consideró 

una estrategia multimetódica; no obstante, se contempló una tendencia hacia el 

enfoque cualitativo, pero ¿qué razones existieron para que así fuera?  

 
Desde la perspectiva de Taylor y Bogdan (2000), se concibe la 

investigación cualitativa como “(…) aquella que produce datos descriptivos: las 

propias palabras de las personas, habladas o escritas y la conducta observable”  

Del mismo modo Cea (2001) hace el señalamiento de que “(…) el paradigma 

cualitativo se asocia a la epistemología interpretativa (dimensión intersubjetiva), 

centrada en el sujeto individual y en el descubrimiento del significado, los motivos 

y las intenciones de su acción”. Así mismo y como complemento a lo anterior, 

Salgado (2007) afirma que el diseño, en el marco de una investigación 

predominantemente cualitativa, es flexible y abierto, razón por la cual ha de 

ajustarse a las características, no solo del objeto de estudio, sino también a las 

condiciones en que se circunscribe.  

 

En el mismo sentido, Mertens (2007), argumenta que una tarea 

fundamental del investigador que busca la comprensión de un mundo complejo 

consiste en recurrir al análisis de la experiencia vivencial desde la visión de 

quienes la experimentan, como una manera para “(...) comprender sus diversas 

construcciones sociales sobre el significado de los hechos y el conocimiento”. 
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Dada la necesidad de profundizar en la dinámica relacional (docente / 

alumnos / lenguaje / aprendizaje / índice de aprobación) caracterizando al alumno 

dentro de las actividades de aprendizaje planteadas desde la perspectiva de su 

lengua y por lo expuesto con antelación es que se privilegió para esta 

investigación un enfoque cualitativo, aunque sin dejar de utilizar el método mixto 

de investigación (cuantitativo-CUALITATIVO).  

 

En el diseño mixto implementado para la investigación se reconocen 

cronológicamente varias etapas de desarrollo, mismas que se describen a 

continuación:  

 

Etapa 1. Estudio exploratorio del contexto. 

Investigación documental. A través de diferentes dispositivos físicos se pudieron 

consultar diversos documentos de forma directa o indirecta. Esta etapa de 

recopilación de datos se implementó con el propósito de tener conocimiento más 

certero sobre la problemática del aprendizaje significativo y de la influencia del 

contexto en el objeto de estudio, es decir, sobre factores contextuales sociales, 

culturales y didácticos que intervienen en el aprendizaje y que impactan en los 

índices de aprobación; esta parte requirió de mucho tiempo y del apoyo de 

herramientas como fichas bibliográficas, hemerográficas y de información 

electrónica, todas éstas para registrar la información obtenida de la consulta de 

libros, páginas web, catálogos, artículos, tesis; algunos otros datos se obtuvieron 

de observaciones reales o directas en documentos proporcionados por la propia 

institución educativa, tales como concentrados de calificaciones, actas de 

evaluación, entre otros. 

 

Etapa 2. Traducción y validación. 

Fue en esta etapa que se realizó la traducción de actividades de aprendizaje 

estableciéndose la contextualización lingüística. Se tradujeron cada una de las 62 

actividades de aprendizaje propuestas por las tres unidades que conforman el libro 

de Biología III utilizado como apoyo para cumplir con los horizontes de búsqueda 
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demandados en el programa de estudio para la asignatura de Biología III, de 

bachillerato general en el estado de Puebla. Una vez realizada la traducción se 

sometió a la validación de las mismas con la intervención de los expertos, su 

opinión y validación se sustentó fundamentalmente en sus conocimientos, 

investigaciones y experiencias, uno de ellos en la educación indígena bilingüe y el 

otro como intérprete acreditado en lenguas indígenas por el Instituto Nacional de 

Lenguas indígenas (INALI). Asimismo y considerando que las actividades de 

aprendizaje propuestas se centraron en el diálogo, en la construcción colectiva del 

conocimiento y en la participación, las técnicas y/o medios que se utilizaron se 

consideraron válidos por cumplir con las siguientes dos condiciones:  

 

1°. Dieron una respuesta pertinente al momento de la búsqueda y ante el grupo. 

2°. Se integraron a la directriz general del curso, ya que el curso es un espacio de 

diálogo atento, inteligente, razonable (crítico) y libre. 

 

Etapa 3. Implementación de las actividades de aprendizaje y su efecto sobre el 

desempeño actitudinal consciente de los alumnos. 

Una vez que el personal experto llevó a cabo la traducción, adaptación y 

validación de las actividades de aprendizaje, el docente titular de la asignatura 

continuó con la implementación; el desarrollo de actividades se hizo bajo el criterio 

del docente, siendo él quien decidiera sobre la cantidad de actividades a realizar, 

cuáles de ellas las más pertinentes y cuáles desde su punto de vista le permitieron 

alcanzar los horizontes de búsqueda propuestos en el programa de estudio para 

esta asignatura. Paralelamente se realizaron diversas observaciones directas, no 

participativas u observaciones encubiertas –videograbaciones-; en ambos casos 

se fue haciendo un registro con ayuda de una guía de observación de actitud. El 

objetivo de esta guía se centró en identificar actitudes de los alumnos al momento 

de desarrollar las actividades, evidenciando su interés, tolerancia, respeto, su 

actitud colaborativa, su actitud investigadora, su solidaridad, puntualidad, 

responsabilidad, disponibilidad, su participación, su creatividad, así como su 

higiene y limpieza. 
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Es oportuno señalar que todas las actividades de aprendizaje que se 

propusieron se ajustaron a los cuatro niveles de conciencia del Método 

Trascendental planteado por Lonergan, autor que considera que todo proceso 

cognitivo transita por cuatro fases, mismas que denomina niveles de conciencia, 

siendo las siguientes: Atenta. Fase que promueve la recuperación de datos y 

conocimientos previos. Inteligente. En ésta fase se promueve la generación y 

manejo de datos y conceptos. Crítica. En ésta se generan juicios de hechos y la 

participación es crítica y reflexiva. Libre-responsable. Esta fase se caracteriza 

por la generación de juicios de valor y la toma de decisiones. 

 

En concordancia, fue necesario instituir una escala de valor numérico para 

representar los grados de logro en los alumnos, así mismo establecer una breve 

explicación de lo que representa cada valor numérico; quedó de la siguiente 

manera:  

 

Bien (B=2 ptos.): Guardar un desempeño actitudinal consciente, coherente con los 

criterios que se establecen en la guía, permitiendo el abordaje y cumplimiento de 

las actividades de aprendizaje. 

  

Regular (R=1 pto.): La actitud fue coherente con los criterios que se establecen, 

pero no se logró el cumplimiento concreto de las actividades de aprendizaje. 

  

Mal (M=0 pto.): No se cumplió con los criterios establecidos.  

 

Etapa 4. Evaluación ordinaria (momentos de evaluación). 

La evaluación de los alumnos se hizo con base al Modelo de Evaluación del 

Aprendizaje (MOEVA) implementado en los bachilleratos generales estatales de 

Puebla. Es preciso señalar que el MOEVA promueve un proceso serio, continuo e 

incluye aspectos cualitativos y cuantitativos de evaluación individual y/o de grupo, 

estableciendo la evaluación para tres ejes: 
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En el eje de conocimientos (declarativo), se evaluó la dominación y 

apropiación de hechos, definiciones, conceptos, principios, ideas, datos, 

situaciones, teorías, postulados.  

En el eje de procesos y productos (procedimental), se evaluó la calidad 

de los procesos en la autoconstrucción del aprendizaje, evidenciando los mismos 

en productos concretos.  

Y en el eje de desempeño actitudinal consciente (actitudinal), se 

evaluaron las actividades racionales que realiza el estudiante de manera 

intencional, en las que estuvieron presentes las actitudes, mismas que permitieron 

la asunción de valores y la personalización de las normas hacia una 

humanización.  

 

Para cada eje se precisaron los elementos a evaluar. La homogeneidad en 

la evaluación se logró a través de porcentajes que se asignaron a cada eje, así 

mismo se tomó en cuenta la acreditación numérica –calificación- establecida 

oficialmente por la Secretaría de Educación Pública. 

  

En esta etapa se contempló únicamente el periodo de evaluación ordinaria, 

específicamente del semestre “B”, del ciclo escolar 2015-2016, mismo que abarcó 

los meses de enero a julio de 2016. Dentro de este periodo ordinario de 

evaluación se consideraron los tres momentos parciales de evaluación, mismos 

que atendieron los resultados de aprendizaje de cada unidad y la profundidad de 

los horizontes de búsqueda.  

 

El primer momento de evaluación abarcó lo contemplado entre los mes de 

enero-marzo y durante este proceso no se implementaron las actividades de 

aprendizaje contextualizadas a la lengua materna de los alumnos. Éste momento 

sirvió como referente para hacer un comparativo con los resultados –

calificaciones- de los dos momentos de evaluación restantes. 
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El segundo y tercer momento de evaluación abarcaron lo contemplado 

entre los meses de marzo-mayo y mayo-julio, respectivamente. Durante estos 

momentos se implementaron las actividades de aprendizaje en la lengua materna 

de los alumnos, evaluándose y asignándoles sus respectivas calificaciones. 

 

En conclusión, la calificación asignada al grupo de alumnos de tercer grado, 

durante el primer momento de evaluación, correspondiente al semestre “B”, sirvió 

de base para compararse con el resultado de las calificaciones alcanzadas por el 

grupo en el segundo y tercer momento de evaluación. Las diferencias obtenidas 

por el grupo entre el primer momento de evaluación y los dos últimos, 

respectivamente, ayudaron a determinar el impacto que se tuvo en el índice de 

aprobación al implementar actividades de apendizaje en la lengua materna de los 

alumnos.  

 

Etapa 5. Determinación de satisfacción y/o utilidad o beneficio percibida por los 

alumnos. 

En esta etapa se llevó a cabo la aplicación de instrumentos para recopilar 

información y determinar el grado de satisfacción y/o utilidad percibida por los 

alumnos respecto a la contextualización lingüística de las actividades de 

aprendizaje en la asignatura de Biología III.  

 

Se procedió de la siguiente manera: 

 

1. Se implementó el método de encuesta, este se realizó al concluir el 

semestre y los pasos a seguir fueron los siguientes: 

 

• Elaboración de un cuestionario para conocer el grado de satisfacción y/o 

utilidad que percibieron los alumnos. 

 

• Características del cuestionario. El primer cuestionario se estructuró de la 

siguiente forma: una primera parte que contempla un mensaje para el 



47 

 

alumno sobre el propósito por el cual se le solicitó que respondiera el 

cuestionario y sobre las indicaciones y consideraciones que debió seguir al 

responder. Una segunda parte que contempló siete preguntas abiertas de 

opinión, que se diseñaron con objeto de conocer la percepción de 

satisfacción y utilidad o beneficio que tuvieron los alumnos -con base a sus 

experiencias- después de haber usado su lengua materna para trabajar las 

actividades de aprendizaje propuestas en su libro de Biología III. 

Finalmente, se concretó una tercera parte en donde se agradece a los 

alumnos por su participación.  

 

• Realización de una encuesta piloto a un grupo de 10 alumnos de segundo 

grado de la misma institución, con el fin de determinar la pertinencia del 

cuestionario, toda vez que estos alumnos cuentan con características muy 

semejantes al grupo de estudiantes del tercer grado. 

 

• Manejo de los datos e información emanada de los cuestionarios aplicados. 

 

• Revisión, corrección y adecuación del cuestionario piloto. Se determinó el 

número y tipo de preguntas. De las diez preguntas propuestas inicialmente, 

se determinó que fueran siete preguntas abiertas. 

 

• Aplicación del cuestionario definitivo a los 30 alumnos que conforman el 

grupo de tercer grado del Bachillerato General Estatal “Hermanos Serdán” 

de Jopala, Puebla. 

 

• Manejo e interpretación de la información obtenida en los cuestionarios. 

 

• Redacción de un extracto sobre los datos obtenidos en la encuesta por 

cuestionario. 
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2. Enseguida y con el mismo fin se trabajó con el método denominado 

diferencial semántico, este método consiste en presentar una escala de opinión 

que permita medir la significación que tienen algunos objetos, hechos, situaciones 

o personas para los encuestados. Se llevó a cabo de la siguiente manera: 

 

• Elaboración de la escala de opinión para conocer el grado de satisfacción 

y/o utilidad que percibieron los alumnos. 

 

• Características de la escala de opinión. Tal y como sucedió con el primer 

cuestionario, éste se conformó por tres partes: en la primera se contempló 

un mensaje para el alumno donde se hizo notar el propósito de responder al 

cuestionario, así mismo se le dieron las indicaciones y consideraciones que 

debió seguir al responderlo. En la segunda parte se estableció un 

“diferencial semántico”, conformado por 16 pares de adjetivos 

contrapuestos, se solicitó al alumno que ubicara la cercanía a cada extremo 

del par en una escala de siete grados. Para el segundo cuestionario, 

también fue necesario elaborar una tercera parte donde se agradece al 

alumnado por su participación respondiendo a la escala de opinión.  

 

• Realización de una prueba piloto a través de la escala de opinión por 

diferencial semántico a un grupo de 10 alumnos de segundo grado de la 

misma institución, pues poseen características muy semejantes al grupo de 

tercer grado, esto a fin de determinar la pertinencia del método. 

 

• Manejo de los datos e información emanada de la prueba piloto. 

 

• Revisión, corrección y adecuación de la escala de opinión por diferencial 

semántico. Se determinó el número de pares de adjetivos contrapuestos, la 

graduación de la esclala, así como la colocación aleatoria -con distinta 

polarización- de los pares de adjetivos para evitar tendencia hacia alguno 

de los lados, todo esto tomando en cuenta los objetivos de la investigación. 
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• Aplicación de la escala de opinión definitiva a los 30 alumnos que 

conforman el grupo de tercer grado del Bachillerato General Estatal 

“Hermanos Serdán” de Jopala, Puebla.  

 

• Manejo e interpretación de la información obtenida de la escala de opinión. 

 

• Redacción de un extracto sobre los datos obtenidos de la escala de opinión 

por diferencial semántico. 

 

Etapa 6. Determinación de satisfacción y utilidad o beneficio percibidos por el 

docente titular de la asignatura y el impacto en el índice de aprobación. 

En semejanza a lo que se hizo con los alumnos, en esta etapa se procedió a la 

aplicación de instrumentos similares para recopilar información sobre la 

percepción de satisfacción y utilidad o beneficio del docente respecto a la 

contextualización lingüística de las actividades de aprendizaje de la asignatura de 

Biología III y su impacto sobre el índice de aprobación. Se procedió de la siguiente 

manera: 

 

1. Se implementó el método de observación con el propósito de conocer la 

percepción y opinión del docente titular de la asignatura, practicándose la 

observación no participativa, directa y encubierta. 

 

2. Así mismo, se utilizó el método de encuesta implementando un cuestionario 

con siete preguntas abiertas, que en términos generales buscaron conocer la 

percepción del docente respecto a los beneficios que pudiera aportar la 

contextualización lingüística de actividades de aprendizaje; este cuestionario se 

aplicó al concluir el semestre. A continuación se describe el procedimiento: 

 

• Elaboración de un cuestionario para conocer la opinión y percepción del 

docente respecto a la utilidad o beneficio y satisfacción que tuvo después 
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de trabajar con actividades de aprendizaje propuestas en el libro de 

Biología III contextualizadas lingüísticamente y sobre el impacto que 

generaron en el índice de aprobación.  

 

• Validación del cuestionario. Para verificar la calidad del instrumento y 

mejorarlo se utilizó como estrategia la validación de caso único, este 

consistió en la aplicación especial del cuestionario a una persona “de 

confianza”, con las mismas características del destinatario. Se le pidió, en 

primer lugar, completar el cuestionario en voz alta, tanto en la lectura del 

mismo como en los pensamientos que pasaron por su mente, así como en 

la respuesta. Cuando lo acabó, se solicitó opinara sobre el conjunto del 

cuestionario y las diferentes preguntas, esto es, la presentación del 

cuestionario, las indicaciones, la comprensión de cada pregunta, la 

extensión, las preguntas confusas, etc. 

 

• Corrección y adecuación del cuestionario. Se determinó el número y tipo de 

preguntas. De las diez preguntas propuestas inicialmente, se determinó que 

fueran siete preguntas abiertas. 

 

• Aplicación del cuestionario definitivo al docente titular de la asignatura de 

Biología III. 

 

• Manejo e interpretación de la información obtenida del cuestionario. 

 

• Redacción de un extracto sobre los datos obtenidos de la encuesta por 

cuestionario. 

 

3. Enseguida y con el mismo fin se trabajó con el método denominado 

diferencial semántico, este método consiste en presentar una escala de opinión 

que posibilita medir la significación que tienen algunos objetos, hechos, 

situaciones o personas para los encuestados. Para establecer el “diferencial 
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semántico” sobre el grado de satisfacción y/o utilidad percibido por el docente 

titular de la asignatura, se propusieron dieciseis pares de adjetivos contrapuestos 

y se le pidió que señalara la cercanía a cada extremo del par en una escala de 

siete grados. Se procedió de la siguiente forma:  

 

• Elaboración de la escala de opinión para conocer el grado de satisfacción 

y/o utilidad que percibió el docente titular de la asignatura. 

 

• Validación de la escala de opinión. Para verificar la calidad del instrumento 

y mejorarlo, se utilizó como estrategia la validación de caso único, este 

consistió en la aplicación especial de la escala de opinión a una persona 

“de confianza” con las mismas características del destinatario. Se le pidió, 

en primer lugar, analizar los pares de adjetivos contrapuestos y cuando 

concluyó se solicitó su opinión sobre el conjunto de éstos y sobre lo 

entendible de las indicaciones.  

 

• Revisión, corrección y adecuación de la escala de opinión por diferencial 

semántico. Se atendió a todas las observaciones y recomendaciones. Se 

determinó el número de pares de adjetivos contrapuestos, la graduación de 

la escala, así como la colocación aleatoria -con distinta polarización- de los 

pares de adjetivos para evitar tendencia hacia alguno de los lados, tipo y 

tamaño de letra, etc todo esto sin perder de vista los objetivos de la 

investigación. 

 

• Aplicación de la escala de opinión definitiva al docente titular de la 

asignatura de Biología III. 

 

• Manejo e interpretación de la información obtenida de la escala de opinión. 

 

• Redacción de un extracto sobre los datos obtenidos de la escala de opinión 

por diferencial semántico. 
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Etapa 7. Resultados. 

Una vez que se realizaron las acciones planeadas para la recopilación y registro 

de observaciones tanto directas como encubiertas, después de obtener la 

información de cuestionarios y de las escalas aplicadas, así como de adquirir los 

resultados de las tres actas de evaluaciones parciales y del acta de calificación 

semestral, fue hasta entonces que se pudo disponer de datos, tanto cuantitativos 

como cualitativos.  

 

Todos estos datos fueron cuidadosamente tratados, buscando obtener 

representaciones claras, objetivas y concisas, que a través de gráficos y/o tablas 

permitieran hacer una descripción confiable de la situación investigada; de esta 

forma también se fortalecieron los puntos débiles de la investigación, logrando 

mayor objetividad en la presentación de los resultados.  

 
Para la parte cuantitativa del estudio.  Los métodos que se tomaron en 

cuenta para presentar los resultados fueron: gráficos de líneas, pictogramas y 

gráficos circulares o de pastel, además se siguió una secuencia de enumeración y 

se pensó en el principio básico de que una buena figura es sencilla, clara y no 

estorba la continuidad de la lectura; por tanto las tablas, figuras, y/o cuadros que 

se utilizan, buscan enriquecer el texto, además de evitar la duplicidad de 

información. Por otro lado, se abordaron algunos hechos esenciales, de fácil 

lectura, fácil comprensión y consistencia, utilizando la descripción narrativa. 

 
Para la parte cualitativa del estudio. Los resultados son relatados pensando 

en que son leídos por otras personas, además representan la culminación del 

proceso de investigación, por tales circunstancias se decidió utilizar una 

descripción narrativa, complementándose también con elementos como figuras, 

tablas y gráficos (gráficos de líneas, pictogramas, gráficos de barra o gráficos de 

pastel).  
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Etapa 8. Análisis de los resultados. 

En esta etapa se examinó la información recopilada, verificando su confiabilidad 

mediante la triangulación. Se entrelazaron datos y resultados obtenidos con 

información de la parte teórica presentada. Los resultados por tanto se explican 

desde una perspectiva propia, pero sin dejar de considerar el criterio de haber 

utilizado un método mixto de investigación cuantitativo-CUALITATIVO, aunque 

privilegiando este último.  
 

El proceso se desarrolló de la siguiente forma: 

1. Análisis de documentos consultados sobre el contexto de la población 

estudiantil indígena totonaca. Se describen a detalle los datos y las relaciones 

encontrados entre los 30 alumnos que conforman el grupo de tercer grado del 

Bachillerato General Estatal “Hermanos Serdán” y algunos factores de su 

contexto, la comunidad y municipio de Jopala, en el Estado de Puebla.  

 

2. Análisis de observaciones directas, no participativas y encubiertas, 

realizadas al momento de desarrollarse las sesiones de clase. Se privilegió la 

observación en la respuesta de adaptación y comportamiento de los alumnos y el 

docente, al presentar y desarrollar las actividades de aprendizaje en su lengua 

materna. 

 

3. Análisis de los resultados obtenidos en cada uno de los momentos de 

evaluación (evaluación ordinaria) y su relación con el impacto generado sobre el 

índice de aprobación, al utilizar la lengua materna de los alumnos en las 

actividades de aprendizaje de la asignatura de Biología III. Se comparó la 

calificación promedio del grupo, obtenida en el primer momento de evaluación, con 

las calificaciones promedio del grupo, obtenidas en las dos siguientes 

evaluaciones; se subrraya el hecho de que en las actividades de aprendizaje 

contempladas para llevar a cabo la evaluación del primer momento no se utilizó la 

lengua materna de los alumnos, situación que si se presentó en los dos momentos 

de evaluación siguientes. Para llevar a cabo el análisis de estos resultados fue 
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necesaria la implementación de una prueba estadística paramétrica que permitiera 

la comparación de más de dos medias, evaluando así la situación global de los 

datos a comparar. La prueba elegida para llevar a cabo esta comparación fue 

ANOVA para medidas repetidas (MR), la cual se caracteriza por medir a los 

mismos sujetos así como la variable en dos o más momentos en el tiempo. Del 

mismo modo y para dar una respuesta clara sobre el impacto de la 

contextualización lingüística en el índice de aprobación de la asignatura de 

Biología III, en los alumnos de tercer grado fue necesaria la aplicación de la 

prueba estadística de Chi-cuadrado, bajo esta prueba no paramétrica se 

determinó estadísticamente (p<0.05) si la relación o dependencia entre las 

variables cualitativas -contextualización lingüística y aprobación escolar- fueron 

independientes entre sí; adicionalmente y toda vez que se encontró una relación 

entre las variables, fue necesario calcular el coeficiente de intensidad de relación 

de Pearson. 

 

4. Análisis de los datos obtenidos respecto a la satisfacción y/o utilidad 

percibida por los alumnos respecto a la implementación de actividades de 

aprendizaje contextualizadas a su lengua materna, en la asignatura de Biología III. 

Los datos se obtuvieron de dos cuestionarios aplicados al finalizar el curso, el 

primero consistió en siete preguntas abiertas y el segundo presentó dieciseis 

pares de adjetivos contrapuestos, lo que permitió conocer la significación que el 

alumno tuvo. La aplicación de estos instrumentos puso al descubierto la 

percepción de los alumnos en cuanto a satisfacción y/o utilidad o beneficio, al 

utilizar su lengua materna en las actividades de aprendizaje.  Dado que se trató de 

analizar información de carácter cualitativo, se requirió del apoyo de un programa 

informático que permitiera, entre otras cosas, integrar toda la información 

recabada de los cuestionarios, las fichas, las anotaciones, las observaciones, etc. 

facilitando su organización y su búsqueda y recuperación. Para ello se implementó 

el programa ATLASti7, este programa no realiza el análisis cualitativo de los datos 

por sí solo, tampoco efectúa el análisis cualitativo en sí, sino que facilita en gran 

parte la organización, manejo e interpretación de los datos cualitativos. Toda vez 
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que su foco de atención es el análisis cualitativo, no pretende automatizar el 

proceso de análisis, sino simplemente ayuda a la interpretación, agilizando 

considerablemente muchas de las actividades implicadas en el análisis. 

 

  5. Análisis de los datos obtenidos respecto de la percepción y opinión del 

docente titular de la asignatura de Biología III, referente a la implementación de 

actividades de aprendizaje contextualizadas y su impacto sobre los índices de 

aprobación. Los datos se obtuvieron al igual que con los alumnos, de dos 

cuestionarios aplicados al finalizar el curso; el primero con siete preguntas abiertas 

y el segundo también con dieciséis pares de adjetivos contrapuestos. La 

aplicación de estos instrumentos permitió conocer la significación que tuvo el 

docente respecto a este hecho, poniendo al descubierto su percepción en cuanto 

a la satisfacción y/o utilidad o beneficio al utilizar la lengua materna de los alumnos 

en las actividades de aprendizaje y el impacto que se generó sobre el índice de 

aprobación. Al igual que con el análisis llevado a cabo a la información 

proporcionada por los alumnos, para este punto se utilizó el programa ATLASti7, 

con la finalidad de agilizar el proceso de interpretación.    

 

Etapa 9. Conclusiones 

En este apartado se redactó el informe final, mismo que contiene las conclusiones 

del trabajo. En él se establece claramente el cumplimiento de los objetivos y se 

analizan las implicaciones de la investigación. 

 
 
7. RESULTADOS  
 
Los resultados descritos a continuación se basan en la información obtenida de los 

diversos momentos de esta investigación, enmarcados en las características de 

cada uno de ellos, sin olvidar que se trata de una investigación con método mixto, 

con status dominante y de orden secuencial  cuantitativo → CUALITATIVO.  
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1.- Del contexto. La información obtenida pone en la real dimensión del contexto 

donde se llevó a cabo este trabajo de investigación. Esto ayudó a entender de 

algún modo, los escenarios que se desarrollan por la influencia inevitable de 

factores de orden geográfico, social, cultural, pero principalmente educativo.  

 

  La comunidad de Jopala, que 

es donde se sitúa el Bachillerato 

General Estatal “Hermanos Serdán” -

sitio donde se desarrolla el proceso 

de aprendizaje de los alumnos-, se 

encuentra dentro del municipio con el 

mismo nombre. Se localiza al norte 

del Estado de Puebla, limitando con el 

Estado de Veracruz-Llave. Este lugar 

cuenta con un clima demasiado 

voluble, existe demasiada humedad y 

calor, lloviendo prácticamente todo el 

año; el uso que se da al suelo en este 

lugar se destina principalmente a las 

actividades agrícolas, además posee 

pastizales, bosques y una pequeña 

porción de selva. Cabe mencionar 

que las localidades de Bugambilias, Lipo, Patango y Sataskauat son las que 

conforman la comunidad indígena totonaca de Jopala. 

 

  Por otro lado y con base al Censo de Población y Vivienda de 2010 y a los 

datos estadísticos proporcionados por la SEP-Puebla correspondientes al ciclo 

escolar 2015-2016 se encontraron datos relevantes con respecto al número de 

habitantes que se encuentran dentro de la edad indicada para cursar el 

bachillerato, en la tabla 7.1 se puede observar a detalle esta información.  
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Tabla 7.1  Sector Poblacional en la Comunidad de Jopala con Edad para Cursar Bachillerato. 

Fuente: INEGI: Censo de Población y Vivienda 2010./ SEP-Puebla 2016. 

POBLACIÓN Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres Total

Habitantes 2849 1386 1463 48.65 51.35 100

Entre 15 y 17 años 199 103 96 51.76 48.24 100

Alumnos de tercer 

grado en el 

Bachillerato

30 17 13 56.67 43.33 100

VALOR NUMÉRICO VALOR PORCENTUAL (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante hacer notar que de los 199 habitantes con edad entre los 15 

y 17 años, solo 90 de ellos (45.23%) cursan actualmente el bachillerato, asimismo 

dentro de estos 90 alumnos se encuentran los 30 alumnos del grupo de tercer 

grado de bachillerato, los cuales representan una porción exigua de la población 

tal y como se observa en los gráficos 7.1 y 7.2.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dado que se trabajó dentro de una comunidad indígena, fue necesario 

indagar respecto a la lengua o lenguas que por lo regular son utilizadas, se pudo 

constatar que existen dentro del municipio dos lenguas indígenas predominantes, 

la totonaca perteneciente a la familia lingüística indoamericana totonaca-tepehua y 

el náhuatl. 

Gráfico 7.1: Comparación de la Población en la Comunidad de 

Jopala. 

Gráfico 7.2  Total de Habitantes de 15 a 17 años y 
Porcentaje que Cursa el Tercer Grado de Bachilleraro en 
la Comunidad. 
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Así mismo y de acuerdo a la catalogación de las variantes lingüísticas que 

hace el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas –INALI- (2008), el municipio de 

Jopala cuenta con dos variantes: la totonaca del río Necaxa y la totonaca central 

del sur. En lo que concierne a la comunidad de Jopala la lengua que impera es la 

totonaca en su variante central del sur, existiendo casi un 92% de personas de 5 

años y más que la hablan, esto es, 92 personas de cada 100.  

 

Continuando con la búsqueda de información y con base en cifras emitidas 

por el INEGI (2010), se hallaron datos relevantes sobre las situaciones 

sociodemográficas, de infraestructura social, de comunicaciones y de actividades 

económicas de la comunidad, encontrándose en primer instancia, que el 46% de 

la población vive en condición de pobreza y un poco más del 43% está catalogada 

con pobreza extrema, dando como resultado que cerca del 90% de la población 

vive en condiciones muy desfavorables. Aunado a esto y según datos de la 

CONAPO (2010), el municipio en su conjunto se encuentra clasificado por su 

grado de marginación, como muy Alto.  

 

Del mismo modo se encontró que cerca del 49% de la población no cuenta 

con derecho a servicios médicos formales de alguna institución pública o privada. 

Sin embargo, se pretende atender a la población (2,849 hab.) con los servicios de 

una sola unidad médica, donde regularmente no se tiene un médico permanente, 

no existe suficiente medicamento y peor aún, no se cuenta con algún servicio de 

traslado de enfermos o accidentados.  

 

En cuanto al ámbito educativo, en la tabla 7.2 se muestran con claridad 

datos interesantes que permitieron concebir una visión más amplia sobre las 

opciones de formación educativa que tienen los habitantes de la comunidad de 

Jopala. 
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Respecto a la infraestructura pública y de servicios de comunicación se 

consideró la apreciación que declaró el ayuntamiento, manifestando que la 

cobertura de los servicios públicos como drenaje, electrificación, red de agua 

potable, transporte público, seguridad pública aún es deficiente; por otro lado se 

pudo corroborar que a la fecha, la comunidad cuenta con algunos servicios de TV 

satelital -como VeTV, y Sky-, que por lo regular los tienen establecimientos 

comerciales. Cuentan con un incipiente servicio de telefonía celular y un servicio 

de internet muy deficiente.  

  

En cuanto a las vías de comunicación, se confirmó que la comunidad está 

comunicada a través de una carretera secundaria muy maltratada e incompleta, a 

la que se suma una carretera de terracería, y algunos caminos de herradura y 

brechas. 

 

La actividad comercial en este lugar se integra por establecimientos de 

primera necesidad, como tiendas de abarrotes, comercios de zapatos y ropa y 

venta de materiales para la construcción, principalmente. Aunado a esto se pudo 

comprobar que los establecimientos que ofrecen algún tipo de servicio son 

limitados y la mayoría informales, ejemplo de ello son los espacios para la 

Tabla 7.2  Nivel Educativo con que Cuentan los Habitantes de la Comunidad de Jopala. 

NIVEL
NÚM. DE 

PLANTELES
TIPO DE EDUCACIÓN

%  DE 

HABITANTES

1 Pre-escolar

2 Primaria

1 Telesecundaria

MEDIO SUPERIOR 1 Bachillerato General 12

29SIN ALGÚN TIPO DE INSTRUCCIÓN

Observación: Se encontró que de las 423 personas que tienen entre 15 y 24 años, solo el 

39% de ellas asisten a la escuela, es decir 165.

En cualquiera de sus 

formas

BÁSICO 57

SUPERIOR 0 2

Fuente: INEGI: Censo de Población y Vivienda 2010. 
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reparación de calzado y ropa, peluquerías, cantinas, algunas fondas, loncherías 

para la preparación de alimentos, así como “farmacias”.  

 

Respecto al entorno escolar de los alumnos, se hallaron escenarios 

interesantes, que se tomaron en cuenta como posibles factores de influencia en el 

desarrollo de las actividades en el aprendizaje de los alumnos y en consecuencia 

sobre el índice de aprobación.   

 

Se encontró por ejemplo, que la infraestructura física en la institución es 

insuficiente y precaria. Las condiciones estructurales de las aulas son de regular a 

malas, el espacio que se tiene en las aulas es insuficiente impidiendo el desarrollo 

adecuado de algunas de las actividades que tuvieron que realizar los alumnos, el 

clima fue un factor condicionante, pues influyó significativamente, generando en 

ocasiones malestar en los alumnos y en el propio docente, pues aunado a esto, 

las instalaciones no cuentan con una ventilación adecuada; no existen espacios 

que permitan desarrollar actividades prácticas de laboratorio; existe una biblioteca 

escolar que cuenta con un número limitado de ejemplares; sin embargo, existe 

material bibliográfico adecuado que puede ayudar a los alumnos en sus trabajos; 

no obstante, no existen mecanismos claros para que los alumnos puedan 

solicitarlos y consultarlos, además de que no hay personal que atienda la 

biblioteca; existe muy poco material didáctico de apoyo para el docente. Se cuenta 

con una explanada multiusos muy pequeña para las actividades cívicas y/o físicas. 

 

En cuanto a los servicios con que cuenta la institución, se pudieron 

encontrar los mínimos, ya que carecen de servicios elementales, tales como 

servicio de agua potable, alcantarillado, electrificación, en consecuencia no 

cuentan con equipos de cómputo, servicio de internet, carecen de recursos 

audiovisuales y el mobiliario es escaso y deficiente. 

 

En otro sentido, al realizar entrevistas informales con los jóvenes alumnos, 

relataron sobre las carencias y problemas de índole económico, educativo, 
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emocional y/o familiar, que regularmente enfrentan, algunos, por ejemplo, 

manifestaron enfrentar situaciones de desintegración familiar por causa de la 

migración, reconocieron su poca madurez para tomar decisiones importantes, 

ventilaron problemas económicos, debido a que sus padres tienen salarios muy 

bajos o que el trabajo del campo no es tan redituable, lamentan no tener 

suficientes recursos económicos para comprar los libros necesarios, manifestaron 

su molestia por no contar con espacios adecuados para estudiar, por no haber 

desarrollado buenos hábitos de estudio y por no dedicarle tiempo suficiente. 

También se encontró que la mayoría de los varones trabajan dentro de su 

comunidad, en las actividades del campo o bien en trabajos relacionados a la 

construcción; para el caso de las mujeres, éstas lo hacen fundamentalmente en 

las labores del hogar, aunque también auxilian en las actividades del campo. En 

consecuencia, algunos, concretamente los varones, reconocieron tener vicios 

como ingerir bebidas alcohólicas y fumar. Por último, dejaron entrever los 

intereses tan disímiles que entre ellos tienen. 

 

De manera similar y como producto de la entrevista informal, llevada a cabo 

con el docente titular de la asignatura, se pudieron identificar algunos otros 

problemas en los alumnos, como la falta de atención, la poca participación que 

muestran en la realización de actividades extraescolares, el deficiente uso e 

implementación de las tecnologías de información y comunicación, y bastantes 

inconvenientes para dar cumplimiento a las normas de comportamiento dentro y 

fuera del salón de clase, principalmente. 

 

Finalmente, es importante señalar que la carga de trabajo que tiene el 

docente titular de la asignatura, es un factor condicionante en su rendimiento, 

pues imparte 10 asignaturas diferentes, cubriendo más horas de las que su 

contrato establece, sin recibir remuneración alguna por ese trabajo extra. Si bien 

es cierto que el docente titular de la asignatura de Biología III, es hablante de la 

lengua totonaca, su perfil como ingeniero agrónomo no necesariamente está 

encauzado al desarrollo de la pedagogía, situación que se pudo observar con 
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Tabla 7.3    Alumnos, Alumnos HLI, Docentes, Docentes HLI, Planteles por Entidad Federativa EMS  
(Inicio Ciclo Escolar 2013-2014) 

HLI = Hablante de Lengua Indígena. 
Fuentes: INEE, Cálculos con Base en las Estadísticas Continuas del Formato 911 e INEGI-SEP. 

algunas deficiencias durante el proceso de enseñanza. La necesidad de encontrar 

docentes con el perfil adecuado para desempañar esta función es apremiante, 

aunque también resulta complicado sobre todo si se tiene que contemplar el 

dominio de la lengua materna de los alumnos. Desafortunadamente el número de 

docentes con estas características es muy escaso, de la plantilla de docentes se 

encontró que solo dos de los cuatro son hablantes de la lengua totonaca. 

 

Las estadísticas existentes del nivel medio superior, en el estado, muestran 

que de los 15,772 docentes que prestan sus servicios en nivel medio superior, 

solo 94 hablan alguna de las siete lenguas indígenas reconocidas en el estado de 

Puebla, tal como se muestra en la Tabla 7.3.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- De la implementación de actividades de aprendizaje contextualizadas y su 

efecto sobre el desempeño actitudinal consciente de los alumnos. En esta fase de 

implementación se hicieron observaciones relacionadas a la parte actitudinal de 

los alumnos fundamentalmente. Se aplicaron un total 36 actividades de 
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aprendizaje, divididas entre las tres unidades que contempla el programa de 

estudios, esto correspondió a 12 actividades para cada unidad. 

 

De cada una de las doce actividades de aprendizaje que se llevaron a cabo 

dentro de cada unidad, se evaluó el eje actitudinal en el grupo, considerando los 

siguientes criterios: interés en los horizontes o temas, tolerancia ante las opiniones 

de los demás, respeto, actitud colaborativa, actitud investigadora, solidaridad, 

puntualidad, responsabilidad, disponibilidad, participación, creatividad, higiene y 

limpieza. Se les asignó una puntuación de acuerdo al siguiente criterio de 

valoración. Bien (B)=2, Regular (R)=1 y Mal (M)=0. 

 

En la tabla 7.4 se puede observar con detalle los resultados -comportamiento y 

puntaje total- que obtuvieron cada uno de los criterios dentro de cada una de las 

tres unidades que conforman el programa de estudio de la asignatura de Biología 

III.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, en el gráfico 7.3 se representa en valor numérico el comportamiento de 

cada uno de los doce criterios evaluados, incluidos en cada una de las doce 

actividades de aprendizaje de cada unidad. 

 

Tabla 7.4  Suma Total de Puntos Obtenidos por cada Criterio Considerado para 

Evaluar el Desempeño Actitudinal Consciente de los Alumnos en cada Unidad. 

UNIDAD 1 UNIDAD 2 UNIDAD 3

Interés en los horizontes o temas 9 13 16

Tolerancia ante las opiniones de los demás 8 9 11

Respeto 5 5 15

Actitud colaborativa 7 16 12

Actitud investigadora 15 9 17

Solidaridad 5 12 11

Puntualidad 10 14 10

Responsabilidad 5 4 13

Disponibilidad 8 16 17

Participación 8 12 13

Creatividad 2 5 7

Higiene y limpieza 5 9 14

CRITERIOS PARA EVALUAR EL EJE DE 

DESEMPEÑO ACTITUDINAL CONSCIENTE

Puntos obtenidos
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Gráfico 7.3  Puntos totales obtenidos por criterio (del Desempeño Actitudinal Consciente) en cada unidad o momento de evaluación. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- De la evaluación ordinaria (momentos de evaluación) y su impacto en el índice 

de aprobación. Tal y como se mencionó en su momento, la evaluación ordinaria 

de los alumnos, correspondiente al semestre “B” del ciclo escolar 2015-2016, se 

realizó en tres momentos específicos. La calificación obtenida por el grupo de 

alumnos de tercer grado en el primer momento de evaluación sirvió de base para 

hacer comparaciones con las calificaciones obtenidas en el segundo y tercer 

momento. Cabe señalar que durante este lapso las actividades de aprendizaje, 

tomadas en cuenta para hacer la evaluación del primer momento, no se 

presentaron contextualizadas lingüísticamente, es decir, no fueron adaptadas y 

traducidas a la lengua materna de los alumnos, situación que sí se presentó en las 

actividades de aprendizaje del segundo y tercer momento de evaluación. 
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Gráfico 7.4  Comportamiento Porcentual de las Calificaciones de los Alumnos en Cada Momento de Evaluación. 

En el gráfico 7.4 se puede observar con detalle cómo es que se 

distribuyeron las calificaciones de los alumnos en cada uno de los tres momentos 

de evaluación, mismos que conforman la evaluación ordinaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo la tabla 7.5 muestra con detalle las frecuencias de las 

calificaciones obtenidas durante los tres momentos de evaluación, así como el 

comportamiento que tuvieron la aprobación y reprobación (aprovechamiento 

escolar) de los alumnos de tercer grado para la asignatura de Biología III.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7.5 Comportamiento de las Frecuencias de Calificaciones Aprobatorias y 
Reprobatorias por Momento de Evaluación. 

 

1er. Mto. Eval.    

(Sin Contexualizar) 

2o  Mto. Eval.    

(Contexualizado)

3er.  Mto. Eval.    

(Contexualizado)

10 2

9 1 5 5

8 1 7 5

7 6 8 10

6 10 7 6

Reprobados 5 12 1 4

30 30 30Total de alumnos      

Aprobados

FRECUENCIAS                                                      
(Número de alumnos)Calificación 

Obtenida

Aprovechamiento 

Escolar
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Gráfico 7.5   Calificación Promedio del Grupo por Momento de Evaluación. 

 

Con la intención de poder hacer comparaciones, nótese en el gráfico 7.5 el 

resultado –calificación- promedio que obtuvo el grupo en cada uno de los 

momentos de evaluación; al hacer la comparación de los resultados del primer 

momento de evaluación con los otros dos, permitió ver el impacto que estos dos 

últimos pudieron haber tenido por el hecho de contextualizar lingüísticamente las 

actividades de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, el gráfico 7.6 deja ver de forma general la distribución de los 

porcentajes de aprobación y reprobación de los alumnos de tercer grado para la 

asignatura de Biología III, en cada uno de los momento de evaluación; se tomó en 

cuenta la particularidad de que la primera evaluación no contó con la 

contextualización lingüística de las actividades de aprendizaje, contrario a lo que sí 

sucedió en la segunda y tercera evaluación.  
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Gráfico 7.6  Porcentaje de Alumnos con Calificación Aprobatoria o Reprobatoria por cada 
Momento de Evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En definitiva, para tener mayor claridad sobre el impacto que pudo tener la 

contextualización lingüística en el índice de aprobación (aprovechamiento escolar) 

de la asignatura de Biología III en los alumnos de tercer grado, fue necesario 

aplicar la prueba estadísitica de Chi-cuadrado con objeto de determinar y validar si 

las diferencias encontradas en el número de alumnos aprobados y no aprobados 

fueron estadísitcamente significativas (p≤0.05), esta situación se aborda 

detalladamente en el análisis de resultados. 

 

4.- Del grado de satisfacción y/o utilidad que percibieron los alumnos.  
Para determinar el grado de satisfacción de los alumnos se aplicaron dos 

cuestionarios, ambos se aplicaron al finalizar el semestre “B” del ciclo escolar 

2015-2016.  
 

La información obtenida del primer cuestionario se plasman en la figura 7.2, 

donde se pudieron registrar con precisión cada una de las opiniones que los 

alumnos manifestaron con relación a su percepción sobre la satisfacción y 
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No. PREGUNTA Satisfacción Frecuencia Utilidad o beneficio

Agradable 30

Difícil 7

Inconveniente 8

Beneficio 30

Insatisfactorio 0

Insatisfactorio 3

Inapropiado 2

1

Después de haber concluido el curso de Biología III ¿Te 

agradó que las actividades de aprendizaje se presentaran 

en tu lengua madre, por qué?

Fue divertido, importante, novedoso, entretenido e interesante; permitió 

realizar una mejor redacción e interpretación de la lengua madre.Se 

pudieron recuperar palabras y conceptos.

2

Al presentar y desarrollar las actividades de aprendizaje 

en tu lengua madre ¿Te resultó más fácil o difícil 

realizarlas? 

Nos ayudó a reflexionar sobre la pérdida de palabras, conceptos y 

expresiones en desuso de nuestra lengua madre.

Desagradable 0

Fácil 23

3

De acuerdo a tu experiencia ¿Qué tan conveniente fue 

que te presentaran las actividades de aprendizaje en tu 

lengua madre? 

Importante, pues nos ayudó a rescatar palabras y expresiones en nuestra 

lengua madre, hizo que nos acercaramos a  nuestros viejos para 

consultar sobre distintas formas de nombrar o referir a los fenómenos 

naturales, animales o plantas de nuestra comunidad. Me facilitó hacer 

mis actividades.

4
¿En qué te benefició que las actividades se tradujeran al 

totonaco?

Se rescató la escritura, hubo un aprendizaje de nuevas palabras y su 

aplicación correcta para cada situación, fueron más entendibles las cosas.

Conveniente 22

Perjuicio 0

5
¿Te sería satisfactorio continuar realizando las actividades 

de aprendizaje en totonaco, por qué?

 Sí, porque fue interesante, entretenido y divertido aprender de esta 

manera nuevas cosas. Además pudimos rescatar el significado de 

muchas palabras. De esta forma podemos evitar la pérdida de nuestra 

lengua madre. 

6

De las actividades de aprendizaje propuestas en tu libro 

de biología III, para sentirte satisfecho ¿Qué otra cosa 

hubieras cambiado además de haber sido presentadas en 

totonaco? 

 No cambiaría nada, sin embargo sería bueno que el maestro pudiera 

conocer y explicarnos todas nuestras dudas referente a los conceptos y 

palabras que no conocemos. No todas en totonaco, algunas en español 

pues no hay palabras en totonaco. 

Satisfactorio 30

Satisfactorio 27

Apropiado 28

7

Para ti, ¿sería apropiado que las actividades de 

aprendizaje de todas las asignaturas que cursas se 

presentaran en totonaco, por qué?

Sí pero también hacerlo en ambas lenguas sería muy interesante y 

benéfico, ambas son importantes, aunque también no sería apropiado 

pues hay asignaturas que tienen ideas que no son fácil de traducir.

Figura 7.2  Registro de Resultados Obtenidos para Determinar el Grado de Satisfacción y  Percepción de Utilidad y/o Beneficio que 

tuvieron los alumnos al Contextualizar Lingüísticamente las Actividades de Aprendizaje. 

expectativas que se generaron en él, al trabajar los temas correspondientes a la 

asignatura de Biología III, teniendo como característica que hubo actividades de 

aprendizaje se presentaron contextualizadas a su lengua materna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para tener mayor claridad sobre la información obtenida a través del primer 

cuestionario, fue necesario graficarlos, esto también ayudó al momento de realizar 

el análisis.  
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La información obtenida, correspondiente a 

la pregunta No. 1 se representa en el gráfico 7.7 

donde se puede ver claramente que el 100 % de 

los alumnos manifestó haber sentido agradado por 

el hecho de trabajar las actividades de aprendizaje 

en su lengua materna, percibiendo también con 

ello beneficios relacionados a la recuperación de 

términos y/o palabras de su lengua materna.  

 

Con respecto a la información obtenida en la 

pregunta No. 2, se puede observar, a través del 

gráfico 7.8  que al 77 % de los alumnos relataron la 

facilidad para realizar las actividades de 

aprendizaje contextualizadas a su lengua, no así el 

23 %, de ellos quienes expresaron haber tenido 

dificultad para hacerlo, todo ello debido a que 

desconocían algunos términos en su lengua; sin 

embargo, en ambos casos hubo declaraciones 

sobre el hecho de haber reflexionado en cuanto a la 

necesidad de recuperar e incrementar el 

vocabulario en su lengua.   

 

Referente a la pregunta No. 3, póngase 

atención al gráfico 7.9, donde el 73 % de 

alumnos consideraron conveniente haber 

contextualizado las actividades de aprendizaje, 

además señalaron la utilidad y beneficios por 

hacerlo así. Resaltaron el hecho de haber tenido 

la necesidad de acercarse a sus familiares para 

recuperar algunas palabras de su lengua. No 

obstante, el 27 % lo consideró inconveniente. 

Gráfico 7.7  Resultado Pregunta Número 1. 

Gráfico 7.8 Resultado Pregunta Número 2. 

Gráfico 7.9  Resultado Pregunta Número 3. 
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En el gráfico 7.10 se refleja la manifestación 

hecha por los alumnos al responder la pregunta No. 

4 encontrándose que al 100 % de los alumnos le 

pareció benéfico que las actividades se hayan 

planteado en totonaco. En cuanto a los beneficios o 

utilidades, los alumnos enfatizaron que les fue más 

fácil entender los planteamientos de las actividades.  

    

 

En lo que concierne a la pregunta No. 5, el 

gráfico 7.11 muestra que la totalidad de los 

alumnos (100 %) consideraron satisfactorio el 

hecho de haber encontrado las actividades de 

aprendizaje en totonaco, despertando mayor 

interés, diversión o entendimiento; dentro de sus 

respuestas algo muy significativo fue el 

planteamiento de que no quieren perder su 

lengua, pensando que a través de estas 

propuestas, al menos la pueden conservar.   

 

En el gráfico 7.12 se presenta el resultado 

obtenido a la pregunta No. 6, donde se observa 

que el 90 % de los alumnos refiere a que no es 

necesario cambiar cosas al planteamiento de 

contextualización de las actividades; sin embargo, 

el 10 % de ellos muestra su insatisfacción, pues 

considera que al no existir traducción exacta para 

muchos de los términos técnicos que se utilizan, se 

hace necesario el apoyo del docente, para lo cual 

éste debe estar bien preparado. 

Gráfico 7.10  Resultado Pregunta Número 4. 

Gráfico 7.11  Resultado Pregunta Número 5. 

Gráfico 7.12  Resultado Pregunta Número 6. 
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Encuesta por Diferencial Semántico 

Figura 7.3   Resultados de la Encuesta por Diferencial Semántico sobre 
la Satisfacción y Utilidad o Beneficio percibida por los alumnos.  

Finalmente, el resultado obtenido de la 

pregunta No. 7, se representa con el gráfico 7.13 

donde se encontró que el 93 % de los alumnos 

pensaron que sería apropiado tomar en cuenta la 

posibilidad de implementar esta contextualización 

lingüística a las demás asignaturas que se 

cursan en este semestre; sin embargo, el 7 % de 

ellos lo consideró inapropiado, pues reconocen 

que siempre será necesario mantener algunas 

ideas y conceptos en el idioma español, pues se 

dificulta mucho hacer la traducción apropiada al totonaco. Ambas lenguas 

(español-totonaco) son importantes, refirieron finalmente. 

   

Por otro lado, con relación 

a los resultados obtenidos del 

segundo cuestionario que se 

aplicó a los alumnos, fue 

necesario el registro de la 

significación de los hechos 

relacionados a la 

implementación de actividades 

de aprendizaje contextualizadas 

lingüísticamente a través de una 

escala de opinión elaborada con 

base a un diferencial semántico, 

tal y como se muestra en la 

figura 7.3.  

 

Se hace la aclaración de que se registró para cada par de adjetivos 

contrapuestos, el promedio que obtuvieron del total de respuestas de los 30 

alumnos participantes. 

Gráfico 7.13  Resultado Pregunta Número 7. 
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Nótese que los adjetivos mejor calificados con siete puntos fueron: 

necesario, apropiado, interesante, conveniente y favorable, seguidos con seis 

puntos: entretenido, agradable, oportuno, atractivo, efectivo y estimulante; los 

adjetivos operante, satisfactorio, claro, comprensible y fácil, fueron calificados con 

cinco puntos.   

 

5.- Del grado de satisfacción del docente. 

Para determinar el grado de satisfacción del docente y para conocer su opinión 

respecto a la implementación de actividades de aprendizaje contextualizadas y su 

impacto sobre los índices de aprobación, fue necesaria también la aplicación de 

dos cuestionarios al finalizar el semestre “B”, del ciclo escolar 2015-2016. 

 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes:  

 

Referente al primer cuestionario, se destaca que el docente señaló que los 

comentarios que le hicieron los alumnos durante y al finalizar el curso, radicaron 

en reconocer que este ejercicio era muy interesante, agradable, estimulante y 

conveniente.  

 

El docente consideró que, a pesar de las dificultades enfrentadas, a él le 

pareció un ejercicio favorable, encontrando la necesidad entre otras cosas, de 

recuperar un sinnúmero de palabras que se han ido perdiendo por desuso. Esto 

los obligó a investigar y aprender más sobre su lengua, sobre todo de palabras o 

conceptos relacionados con temas biológicos. 

 

Señala también que los resultados fueron favorables en el índice de 

aprobación, ya que mejoró visiblemente, aunque no le quedó claro si se debió a la 

contextualización de las actividades de aprendizaje o simplemente hubo una 

motivación que hizo que mejoraran sus hábitos y responsabilidades escolares.  
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1 2 3 4 5 6 7

Inoportuno O O O O O O X Oportuno 

 Inapropiado O O O O O O X Apropiado

Difícil O O O O X O O Fácil

Desagradable O O O O O O X Agradable 

Intrascendente O O O O O O X Trascendente

Insatisfactorio O O O O O X O Satisfactorio

Innecesario   O O O O O O X Necesario

Confuso O O O O O X O  Claro

Irrelevante O O O O O O X Relevante 

Inoperante O O O O O X O Operante

Ineficaz O O O O O X O Efectivo

Insignificante O O O O O O X Significativo

Inconveniente O O O O O O X Conveniente

Aburrido O O O O O O X  Interesante

Desfavorable O O O O O O X Favorable

Decepcionante O O O O O O X Estimulante 

Haber utilizado la lengua madre de los(as) alumnos(as) para realizar las                                                                                                       

actividades de aprendizaje en la asignatura de Biología III, me pareció:

Figura 7.4   Resultados de la Encuesta por Diferencial Semántico 
sobre la Satisfacción y Utilidad o Beneficio Percibida por el Docente.  

Por otro lado, reconoce no haber recibido ningún tipo de apoyo por parte de 

la institución o de la Secretaría de Educación, para llevar a cabo algún tipo de 

ejercicio enfocado a implementar acciones que contextualicen las actividades 

educativas. 

 

Finalmente, destaca el hecho de que a nivel local muchos de los padres no 

fomentan el uso de la lengua, desde ahí, los niños van creciendo sin ese 

conocimiento, esto va limitando la existencia o permanencia de su lengua 

materna, a través del tiempo. Por tal motivo el docente considera que el futuro de 

esta lengua  no es prometedor. A nivel estatal no está contemplado para el nivel 

medio superior algún programa que fomente o fortalezca el uso de la lengua 

materna de los alumnos.  

 

En cuanto al segundo 

cuestionario, se observa en la 

figura 7.4, que el docente, desde 

su perspectiva, caliificó este 

ejercicio con adjetivos como 

oportuno, apropiado, agradable, 

trascendente, necesario, 

relevante, significativo, 

conveniente, interesante, 

favorable y estimulante. Con 

menor jerarquía adjetivos tales 

como satisfactorio, claro, 

operante y efectivo. Cabe 

destacar que el adjetivo fácil fue 

calificado con el menor puntaje; 

sin embargo el puntaje fluctuó 

entre los 5 a 7 puntos.   
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8. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
De inicio, se hace la aclaración de que en este análisis se buscó evaluar 

críticamente los resultados desde una perspectiva propia, pero sin dejar de 

considerar otros trabajos de investigación.  

 

Análisis de resultados cualitativos. El proceso cualitativo de análisis de los 

datos se fue dando prácticamente en paralelo con su recolección, además de que 

se fue tomado en consideración el hecho de que este proceso, de ninguna 

manera, está estandarizado, por lo cual, para esta investigación se requirió de un 

esquema propio de análisis. Por tal motivo y para facilitar este trabajo fue 

necesario apoyarse del  programa computacional denominado ATLASti7.  

 

No hay que olvidar que en el análisis cualitativo, la confiabilidad y la validez 

no fueron exclusivamente producto de las pruebas estadísticas, sino que, más 

bien fueron originadas por la valoración del proceso de análisis.  

 

Análisis de resultados cuantitativos. Para esta parte del análisis se 

contempló la matriz de datos de los resultados obtenidos en cada uno de los 

momentos de evaluación (evaluación ordinaria), utilizando como apoyo para su 

procesamiento el modelo de Análisis de Varianza ANOVA con medidas repetidas 

(MR). La hipótesis estadística planteada fue la siguiente: La calificación promedio 

obtenida por los alumnos del 3er. grado de bachillerato en el primer momento de 

evaluación, donde las actividades de aprendizaje no estuvieron contextualizadas 

lingüísticamente, es menor que la calificación promedio obtenida en el segundo y 

tercer momento, donde si estuvieron contextualizadas lingüísticamente. 

 

Hipótesis nula (H0) = No existe una diferencia significativa entre las medias 

de calificaciones de los momento de evaluación. 

Hipótesis alternativa (H1) = Existe una diferencia significativa en al menos 

una de las medias de calificaciones de los momentos de evaluación. 
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El procedimiento de ANOVA para medidas repetidas fue el más 

recomendado debido a que se tuvo que medir la variable en dos o más momentos 

en el tiempo. También se aplicó la prueba estadística de Chi-cuadrado para 

determinar la existencia de independencia entre las variables -contextualización 

lingüística y aprobación escolar-; se complementó con el cálculo del coeficiente de 

intensidad de relación de Pearson, para saber qué tan intensa fue la relación. El 

énfasis se centró en la interpretación del método de análisis cuantitativo y no tanto 

en los procedimientos de cálculo.  

 

1.- Análisis del contexto. Toda experiencia formativa está rodeada entre otras 

cosas por una serie de factores geográficos, sociales, culturales y educativos; en 

su momento Heckman y Weissglass (1994), identificaron que la interacción que 

tienen los individuos con el contexto y su entorno social promueven el aprendizaje 

y razonamiento; al estar analizando los resultados en este trabajo se pudo 

corroborar que efectivamente todos estos factores -tipo y características de la 

localidad- influyeron de alguna manera en el aprendizaje de los alumnos con los 

que se estuvo trabajando.  

 

Factores geográficos como la ubicación, la precipitación pluvial, el tipo de 

suelo fueron elementos importantes que de algún modo repercutieron en el 

desempeño y aprovechamiento escolar de los alumnos. El uso de suelo en la 

localidad se destina principalmente a las actividades agrícolas; no obstante, 

también se destina a pastizales, bosques y una pequeña porción selvática, todo 

ello contribuye de algún modo al desarrollo de las condiciones climatológicas del 

lugar. La ubicación del Bachilerato General Estatal “Hermanos Serdán” -inmerso 

en la Sierra Norte del Estado de Puebla-, se identifica como parte de un medio 

rural, mismo que presenta un clima demasiado voluble, lo que propicia 

condiciones difíciles para el trabajo escolar; por un lado y prácticamente durante 

todo el año se tiene un grado de humedad y calor muy alto, por otro lado, durante 

los meses de marzo a mayo se presentan sequías muy marcadas, manifestándose 
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una severa escasez de agua, lo que conlleva a priorizar su obtención y 

racionalizar su uso; estas condiciones explican la actitud de malestar, que 

ocasionalmente mostraron los alumnos, condición que se vio reflejada en el 

desempeño escolar. 

 

Factores sociales. Uno de los factores analizados -con influencia en el 

aprendizaje y formación de los alumnos- fue la familia, por ello al observar la 

convivencia familiar, se encontró, entre otras cosas, la existencia de problemas de 

atención y diálogo entre hijos y padres, por tal circunstancia la motivación de los 

alumnos se vio menguada, afectando directamente a su desempeño académico. 

Otros aspectos relacionados con la familia y que por tanto incidieron en el 

desempeño escolar de los alumnos -pues así lo dejaron ver-, fueron los diferentes 

intereses en el hogar, el desconocimiento de los padres sobre la importancia de la 

educación, ya que no existen expectativas claras sobre el nivel de escolaridad en 

sus hijos, esto se debe sin duda al bajo nivel de estudios de los padres, en este 

mismo sentido, fue importante observar la existencia de hogares disfuncionales, 

debido principalmente a situaciones de alcoholismo, migración y al estado 

ocupacional que guarda el papá, principalmente. En cierta manera esto responde 

a lo planteado por  Whittaker (1977), quien identificó a la familia como uno de los 

medios para la transmisión de ciertos valores, importantes para la socialización de 

los individuos.  

 

Otros aspectos de importancia social, que no se pudieron ignorar, fueron el 

estatus socioeconómico y la integración social de los alumnos. Conocido es que el 

estatus socioeconómico de los alumnos determina su clase social, y en 

consecuencia su clase social se reconoce como un factor de influencia paralela al 

aprendizaje del alumno, llevándolo a un alto o bajo aprovechamiento escolar. 

Cabe recordar que el Instituto Nacional Indigenista (1989), presentó estimaciones 

en las que se revela que los indígenas continúan siendo sometidos, tanto en lo 

sociocultural, como en lo político y económico, a los intereses de los blancos o 
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mestizos. De estas estimaciones destaca que la parte económica ha obstaculizado 

de manera importante la educación de los indígenas. 

 

En este trabajo durante la evaluación de los alumnos, se involucraron varios 

aspectos entre los que se pueden señalar, la participación en clase, trabajos 

individuales y en equipo, elaboración de un portafolio de evidencias, entre otras 

cosas. Para desarrollar adecuadamente cualquiera de estas acciones fue 

necesario contar con recursos económicos, empero, no en todo momento los 

padres pudieron proporcionarlos; no obstante, abastecieron el recurso mínimo 

necesario para realizar y/o presentar alguno de los trabajos solicitados, llegando a 

no ser suficiente para elaborar trabajos de calidad, con los que se lograra 

satisfacer la exigencia del docente, de quien se observó una tendencia en fijarse 

preferentemente en la elaboración y presentación del trabajo y no en su contenido. 

Se comprobó entonces, cómo es que los recursos económicos se vuelven una 

parte importante para la formación de los alumnos, y que su disposición está 

relacionada a la actividad económica de los padres, quienes en este caso obtienen 

sus recursos de actividades agrícolas minifundistas, de autoabastecimiento 

familiar o sea de una actividad económica que apenas les alcanza para satisfacer 

sus necesidades básicas. Por otro lado, tras esta verdad se encontró que la 

mayoría de los alumnos –varones- trabajan dentro de su comunidad en 

actividades del campo o bien en trabajos relacionados a la construcción; para el 

caso de las mujeres, éstas lo hacen fundamentalmente en las labores del hogar, 

aunque también auxilian en las actividades del campo. En consecuencia, todas 

estas situaciones resultan ser distractores, que restan tiempo a los alumnos para 

atender a sus responsabilidades escolares.  

 

Puntualizando, al reconocer la influencia que tiene la situación 

socioeconómica de la familia de los alumnos para la obtención de buenos 

resultados o calificaciones, se puede entender el por qué, en determinadas 

ocasiones, existe desmotivación por parte de ellos, pues se pudo percibir, que al 
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no contar con recursos económicos suficientes se vieron afectados en su 

desempeño escolar, repercutiendo en la calificación que les fue asignada. 

 

Por otro lado, en lo que respecta a la integración de los alumnos, no se 

puede ignorar lo que Anastasi y Foley (1949) mencionaron en cuanto a las 

diferencias que vemos en los seres humanos, estas diferencias señalan, están 

vinculadas al proceso de socialización. En el grupo de alumnos de tercer grado se 

encontraron individuos muy diferentes, aun cuando éstos comparten la misma 

cultura. Se pudo observar que cuando el alumno socializa y se integra al grupo o 

con sus compañeros de equipo, les es más llevadero y fácil el aprendizaje. En 

cambio, cuando alguno de ellos no pudo integrarse al grupo, ya sea por timidez, 

pena o por alguna otra causa, su participación en clase se mostró muy pobre y al 

momento de exponer algún tema o presentar el resultado de alguna investigación, 

fue evidente la dificultad que tuvieron que enfrentar para realizarlo. La interacción 

observada en los alumnos del grupo fue de gran ayuda, pues con ejercicios, como 

la retroalimentación, pudieron superar algunas de las barreras que enfrentaron, 

mejorando su nivel de aprendizaje.  

 

Factores culturales. Se pudo constatar que existen varios aspectos 

culturales de influencia en el desempeño escolar de los alumnos, viéndose 

reflejados en su aprendizaje y consecuentemente en su calificación, impactado 

ciertamente en el índice de aprobación.  

 

Dentro de estos aspectos se analizaron entre otras cosas, las expectativas 

que tienen los alumnos para lograr una formación profesional, dichas expectativas 

se pudieron relacionar con sus actitudes; en su momento Antonak y Livneth, 

(1988), citados por Castaño (2004), manifestaron que las actitudes son aprendidas 

mediante la experiencia e interacción con los demás; Coll et al. (1992), hablan de 

las actitudes como disposiciones hacia objetos, ideas o personas, con 

componentes afectivos, cognitivos y valorativos, que mueven a las personas a 

determinados tipos de acciones. Por tal motivo, se alude que las actitudes que 



79 

 

mostraron los alumnos, no tan solo influyeron en el grado de aprovechamiento y 

autoestima sino que también en la toma de decisiones. Las actitudes mostradas 

por los alumnos, respondieron a experiencias que provocaron predisposiciones 

negativas, afectando su proceso de aprendizaje, repercutiendo en el 

aprovechamiento escolar y sus decisiones. En consecuencia, se puede entender 

que los alumnos hayan manifestado pocas expectativas por continuar con una 

formación profesional, pues lo consideran fuera de sus posibilidades, además de 

que sus intereses son muy disímiles, es por ello que dichas expectativas se limitan 

únicamente en encontrar un espacio para laborar y obtener recursos para 

conformar una familia, ya que por costumbre o tradición, a esa edad es cuando 

regularmente deben hacerlo. Asimismo, en algunas ocasiones, especialmente los 

varones, han sido víctimas de vicios, como el consumo de bebidas alcohólicas y/o 

el consumo de tabaco, incluso enervantes.  

 

Otro aspecto analizado y con impacto en las actitudes, se refirió a las 

creencias que han ido construyendo referentes a que la asignatura de biología es 

complicada. La visión que poseen se fue construyendo con base en una 

experiencia, que en la mayoría de los casos no fue agradable, ésto debido entre 

otras cosas a una pobre relación con el docente, a la dificultad para comprender el 

contenido de los programas de estudio, a la forma en que se abordan los distintos 

temas y al contacto con otra realidad lingüística, toda vez que tienen poco dominio 

del español y de los tecnisismos utilizados, concibiendo por tanto actitudes 

negativas. Se puede observar que esta realidad encaja con el planteamiento 

hecho por Rioseco y Romero (1997), quienes consideran que si se busca un 

aprendizaje significativo para el alumno, es necesario despertar su interés para lo 

cual se debe dar sentido a las situaciones de aprendizaje, acercándolas a la 

experiencia cotidiana del alumno. Brown et al. (1989) (citados por Biddle et al., 

2000) complementan esta observación, al sugerir que las actividades escolares 

deben permitir al estudiante establecer conexiones entre lo que estudian y lo que 

encuentran fuera de la escuela, pero que además sean habituales a su cultura. 
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Es bien conocido que el lenguaje es el conducto de comunicación en todo 

grupo social, que se conforma como un sistema de códigos vinculados a la 

identidad de los individuos, por lo que utilizar una lengua distinta a la materna, 

produce efectos sobre la personalidad, respondiendo de diferentes maneras, ya 

que se mueven emociones positivas o negativas, que también en ocasiones se 

vinculan o contraponen con las creencias, valores e intereses. Es por ello que la 

lengua materna se contempla como un aspecto cultural muy importante por 

considerar. El papel que juegan las lenguas y la cultura en el proceso educativo 

reviste una importancia decisiva, señala Godenzzi  (2004) y, en razón de ello, es 

necesario impulsar un trato adecuado de las lenguas y de la cultura, en la 

educación de los individuos, conmina.   

 

Con base al censo poblacional realizado por el INEGI (2010), se corroboró 

que el grupo de alumnos de tercer grado de bachillerato con los que se trabajó, 

son hablantes de la lengua indígena totonaca, en su variante central del sur de 

acuerdo a la clasificación que da el INALI (2008), misma que adquirieron y utilizan 

en el seno familiar, y ha sido a través de ella, que han adquirido valores y 

creencias; no obstante, también hacen uso del idioma español, lengua que se les 

ha ido imponiendo a través de la educación formal, establecida y otorgada por el 

estado mexicano; empero, actualmente se ha hecho una mezcla de ambas 

lenguas, instituyendo un problema lingüístico lamentable. Tras todos estos 

acontecimientos se ha generado una desigualdad lingüística, con repercusiones 

principalmente en la educación básica de los alumnos, y no se diga al momento de 

llegar al bachillerato, donde muestran un lenguaje limitado e insuficiente, que 

dificulta la comunicación plena (no hay fluidez verbal), hay problemas de escritura, 

y de exposición; todos estos hechos, sin lugar a duda, están repercutiendo 

negativamente en su desempeño académico. Por tal motivo, para contribuir al 

desarrollo y mejoramiento de los procesos cognitivos en los alumnos, en primera 

instancia fue necesario proporcionar seguridad y confianza a través de actividades 

de aprendizaje contextualizadas a su lengua materna y aquí fue donde tuvo 

cordura lo mencionado por Godenzzi (2004), quien ha señalado que si se quiere 
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dar seguridad y confianza a los individuos, es más que necesario hacer uso de su 

lengua propia, aquella con la que cotidianamente viven, piensan, se emocionan y 

sueñan.  

  

Factores educativos. Referente a esta parte del contexto, el entorno escolar 

se vuelve un escenario importante, ya que de él dependen muchos de los éxitos o 

fracasos en el desempeño de los alumnos. Los datos encontrados permitieron 

crear una visión más amplia sobre las opciones de formación educativa que tienen 

los jóvenes de la localidad.   

 

En principio, se reconoce que la institución se ubica en un medio rural, en 

una comunidad con un alto índice de marginación (CONAPO, 2010), donde su 

infraestructura tan limitada dificulta el despliegue adecuado de las actividades que 

deben desarrollar los alumnos, donde además carecen de servicios tan 

elementales, como servicio de agua potable, alcantarillado y electrificación, bajo 

estas circunstancias se agrega que no existen espacios que permitan el desarrollo 

de actividades prácticas de laboratorio, limitando las posibilidades de sustentar los 

conocimientos teóricos recibidos. Tras esta realidad, es de entenderse que aún no 

cuenten con equipos de cómputo, servicio de internet, recursos audiovisuales, 

además de presentar un mobiliario escaso y obsoleto. Se puede sumar a lo 

anterior, el problema de acceso a materiales de consulta, ya que a reserva de que 

la biblioteca escolar cuenta con un número limitado de ejemplares, no existen 

mecanismos claros para que los alumnos puedan solicitarlos y consultarlos, no se 

cuenta con el personal que puda atenderlos, pero lo mas grave es que no se ve 

interés por parte del directivo en plantear estrategias para solventar esta 

necesidad. En general se pudo constatar que las instalaciones no ha podido 

proporcionar el confort y seguridad que los alumnos requieren para lograr una 

mejoría en su aprovechamiento académico; sin embargo, y a pesar de tantas 

carencias, la creatividad y disposición de los alumnos para desarrollar sus 

actividades y alcanzar sus horizontes de búsqueda lograron sobreponerse a estas 

limitaciones y carencias. La realidad encontrada en este contexto escolar, refuerza 
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lo dicho por Ortiz (2010), quien sostiene que el conocimiento y el aprendizaje no 

solamente se suceden en la mente del sujeto, sino que también en un contexto 

físico y social concreto. 

  

En este mismo sentido y como parte del factor educativo, se reconoce la 

función tan importante que cumplió el docente, pues tuvo que enfrentarse a 

distintas circunstancias, como el trato con diferentes tipos de alumnos, a una 

relación con sus compañeros de trabajo, y en lo general, a un ambiente donde 

tuvo que ajustar y desarrollar actividades contextualizadas, donde además tuvo 

que enriquecer las estrategias de aprendizaje, para que sus alumnos pudieran 

comprender mejor. Se observó además, el interés por parte del docente en 

desarrollar su función adecuadamente enfocando su atención en mejorar la 

confianza de los alumnos, basado en responder al interés de éstos y a su vez, 

alcanzar los horizontes de búsqueda, propuestos en el programa de estudios de la 

asignatura de Biología III.  

 

 Con base a este criterio, se observa cómo es que la elección del contexto 

hizo que las actividades fueran auténticas, tal y como lo mencionan Rioseco y 

Romero (1997), quienes además reconocen que el saber elegir se vuelve una gran 

responsabilidad para el docente, quien no debe olvidar que el aprendizaje de una 

destreza se produce en el contexto de un proyecto amplio de interés para el 

alumno, y que el aprendizaje se produce mejor en un contexto de cooperación, 

donde la ganancia individual se traduce en ganancia para el grupo.  

 

La intervención del docente, por tanto, fue importante, ya que él tuvo la 

responsabilidad de motivar o desmotivar a los alumnos. Se reconoce que en esta 

intervención, la motivación fue la principal arma del docente, pues solo así pudo 

cambiar las actitudes negativas en sus alumnos, logrando capturar su atención e 

interés, consiguió adentrar a sus alumnos en cada uno de los temas tratados de la 

asignatura de Biología III. Se resalta la observaron de actitudes positivas, sobre 

todo en la participación en los alumnos.  
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Finalmente, para concluir esta sección, se reconoce la carga de trabajo que 

el docente titular de la asignatura tuvo que cubrir, fue un factor determinante en su 

rendimiento, ya que además de la asignatura de Biología III, tuvo que impartir 

otras nueve asignaturas, todas ellas diferentes entre sí, mismas que tuvo que 

cubrir con horas extras y por las que no recibió remuneración económica alguna. 

No hay duda sobre la necesidad de personal docente con el perfil adecuado para 

este tipo de instituciones, solo se tiene que observar las estadísticas existentes de 

nivel medio superior en el estado, de un universo de 15,772 docentes que 

atienden las instituciones de nivel medio superior, solo 94 (0.3%) hablan alguna de 

las siete lenguas indígenas reconocidas en el estado de Puebla.   

 

2.- Análisis de la implementación de actividades de aprendizaje contextualizadas y 

su impacto sobre el desempeño actitudinal consciente en los alumnos. 

La puntuación correspondiente a la parte actitudinal de los alumnos en cada una 

de las actividades de aprendizaje y para cada uno de los momentos de 

evaluación, permitió analizar lo siguiente: 

 

Con base en los resultados, el gráfico 8.1, muestra el comportamiento que 

tuvo cada uno de los criterios actitudinales en el grupo de alumnos de tercer 

grado, en cada una de las doce actividades de aprendizaje correspondientes a 

cada uno de los tres momentos de evaluación de la asignatura de Biología III.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 8.1 Puntaje Total de los Criterios Actitudinales de Cada Una de las Actividades de Aprendizaje en cada 
Momento de Evaluación. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Promedio

6 6 6 6 4 10 10 9 7 11 5 12 7.67

6 6 7 13 10 11 12 12 13 12 9 13 10.33

12 11 10 9 12 13 16 16 17 11 15 13 12.923er. Momento Evaluación

Total de Actividades

1er. Momento Evaluación 

2o. Momento Evaluación
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La puntuación promedio obtenida, para las actitudes de los alumnos, 

durante las 12 actividades de aprendizaje, para cada uno de los momentos de 

evaluación, presentaron diferencias esenciales, al realizar la comparación 

numérica se observó claramente que el puntaje promedio en la primera evaluación 

fue inferior al compararlo con el de las otras dos evaluaciones; sin embargo, para 

poder determinar si estas diferencias fueron significativas se recurrió al Análisis de 

Varianza de un factor con Medidas Repetidas (ANOVA_MR), donde se encontró la 

evidencia suficiente para afirmar que el puntaje promedio obtenido por las 

actitudes de los alumnos en el primer momento de evaluación -donde las 

actividades de aprendizaje no se contextualizaron lingüísticamente-, fueron 

significativamente diferentes (p≤0.05), al compararse con el puntaje promedio 

obtenido en la segunda evaluación y tercera evaluación –donde las actividades de 

aprendizaje fueron contextualizadas lingüísticamente-. 

 

En su momento, en el gráfico 7.3, se mostró con especificidad, el 

comportamiento de cada una de las actitudes observadas durante el desarrollo de 

las actividades de aprendizaje de la asignatura de Biología III, correspondiente al 

semestre “B” del ciclo escolar 2015-2016.  

 

Se pudo distinguir en lo general, un incremento importante en el puntaje de 

las actitudes tomadas por los alumnos al desarrollar las actividades 

contextualizadas, destacando primordialmente actitudes como el interés por los 

temas, respeto hacia los compañeros, colaboración, disponibilidad, participación e 

higiene y limpieza, todas ellas se vieron manifestadas con las buenas 

participaciones y trabajos presentados por los alumnos. Cabe destacar, no 

obstante, que la actitud creativa de los alumnos mostró un mejoramiento muy 

insignificante en este trabajo.  

 

Al entrelazar los resultados mostrados en los gráficos anteriores, se pudo 

corroborar que las actitudes de los alumnos mejoraron notablemente en las 

actividades de aprendizaje realizadas, bajo la variable de contextualización 
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lingüística, reflejándose con mejores notas e impactando en la aprobación de la 

asignatura de Biología III. Es importante señalar, que esto sucedió a pesar de que 

las actividades de aprendizaje contextulizadas lingüísticamente estuvieron 

limitadas a una simple traducción, con pequeños cambios relacionados a sus usos 

y costumbres. 

 

3.- Análisis de la evaluación ordinaria (momentos de evaluación) y del impacto en 

el índice de aprobación.  

Al analizar las calificaciones obtenidas en la evaluación ordinaria de los alumnos 

del tercer grado en la asignatura de Biología III se deriva lo siguiente: 

      

Las calificaciones obtenidas por los alumnos, en cada uno de los tres 

momentos de evaluación, presentaron diferencias relevantes. Al realizar 

comparaciones numéricas de las calificaciones obtenidas entre el primer momento 

de evaluación, con las obtenidas en los otros dos momentos, evidenciaron 

diferencias sustanciales entre los integrantes del grupo, así como en las obtenidas 

por el propio alumno; bajo esta circunstancia se pudo deducir de manera muy 

somera, que por el hecho de haber utilizado actividades de aprendizaje 

contextualizadas lingüísticamente, se promovió una mejoría en las calificaciones 

de los alumnos al momento de ser evaluados.  

 

Una situación similar se presentó al comparar la calificación promedio 

(media aritmética), obtenida en cada uno de los momentos de evaluación; como 

se observa en la tabla 8.1, se encontró que la calificación promedio de la primera 

evaluación fue inferior al de las otras dos. 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Información proporcionada por el programa SPSS. Versión 22. IBM® SPSS Statistics®. 

Tabla 8.1  Calificación Promedio (Media Aritmética) de cada Momento de Evaluación. 
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 Esto hace suponer una promoción de mejoría en las calificaciones de los 

alumnos por el hecho de haber implementado las actividades de aprendizaje 

contextualizadas lingüísticamente. Pero, bajo qué argumento se pudo sostener 

este supuesto.  

 

Para ello y con objeto de dar una respuesta con certeza y validez a este 

supuesto de diferencias, se implementó un método estadístico donde, a través de 

la prueba ANOVA_MR, se buscó presentar evidencia suficiente para poder afirmar 

que la calificación promedio obtenida por los alumnos en el primer momento de 

evaluación -donde las actividades de aprendizaje no se contextualizaron 

lingüísticamente-, fue significativamente diferente (p<0.05) e inferior, al 

compararse con la calificación promedio de la segunda y la tercera evaluación –

donde las actividades de aprendizaje se presentaron contextualizadas 

lingüísticamente-.  

 

La tabla 8.2 muestra el comportamiento que tuvieron las pruebas de efectos 

dentro de los sujetos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la información proporcionada en esta tabla, el dato que mayor relevancia 

tuvo para responder a los supuestos, fue el valor de la significación, pues de él 

Fuente: Información proporcionada por el programa SPSS. Versión 22. IBM® SPSS Statistics®. 

Tabla 8.2  Medida: Calificaciones de las Actividades de Aprendizaje 
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dependió la validación o rechazo al planteamiento de las hipótesis. La hipótesis 

nula plantea que “La calificación promedio obtenida por los alumnos en los tres 

momentos de evaluación no presentan una diferencia significativa, con un 95% de 

confiabilidad”. En cambio la hipótesis alternativa señala que “En al menos en un 

momento de evaluación, la calificación promedio obtenida presentó una diferencia 

significativa, con un 95% de confiabilidad”. El resultado en este aspecto fue 

contundente, la tabla muestra claramente que la significación fue menor al 0.05, 

por lo tanto, se rechazó la hipótesis nula aceptándose la hipótesis alternativa.  

 

Asimismo, cabe aclarar que la tabla 8.2, no muestra entre qué pares de las 

calificaciones promedio (medias) comparadas se encontraron las diferencias; para 

ello fue necesario recurrir nuevamente a los datos proporcionados por la prueba 

ANOVA_MR, la cual mostró a través de la tabla 8.3, entre cuáles parejas de 

calificaciones promedio (medias), se encontraron las diferencias estadísticamente 

significativas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fue hasta este punto donde se pudo afirmar que la diferencia entre la 

calificación promedio del primer momento de evaluación, con respecto a las 

calificaciones promedio obtenidas en el segundo y tercer momento, fue 

estadísticamente significativa (p≤0.05); bajo este mismo criterio se acreditó la 

Tabla 8.3  Comparación por Parejas de los Promedios (Medias) de Calificación Entre los Momento de Evaluación 

Fuente: Información proporcionada por el programa SPSS. Versión 22. IBM® SPSS Statistics®. 
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significancia de la diferencia entre las calificaciones promedio, obtenidas en el 

segundo y tercer momento, encontrándose el mismo resultado. 

  

Finalmente, para concluir y establecer si la contextualización lingüística de 

las actividades de aprendizaje de la asignatura de Biología III, estuvo relacionada 

o no con el índice de aprobación, se tuvo que aplicar la prueba estadística de Chi-

cuadrado, la cual permitió conocer si las diferencias encontradas en el número de 

alumnos aprobados y no aprobados, fueron estadísticamente significativas 

(p≤0.05).  

 

La tabla 8.4 muestra numéricamente el comportamiento que tuvo la 

aprobación y reprobación de alumnos, en cada uno de los momentos de 

evaluación. Las diferencias numéricas observadas no son suficientes para 

establecer la existencia de una relación entre las variables; por tal circunstancia, 

como ya se señaló, se requirió el uso de la prueba estadístiica de Chi-cuadrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las tablas 8.5 y 8.6 se muestra con detalle, los resultados del p-valor o 

significancia asintótica bilateral, este valor es la magnitud del error al aceptar la 

hipótesis de que la contextualización lingüística de las actividades de aprendizaje, 

está relacionada con el índice de aprobación.  

Tabla 8.4  Número de Alumnos Aprobados y Reprobados en cada Momento de Evaluación. 

NO SÍ SÍ

Aprovechamiento 

Escolar

1er. Momento 

Evaluación 

2° Momento 

Evaluación 

3er. Momento 

Evaluación 

APROBADOS 18 29 26

REPROBADOS 12 1 4

Contextualización Lingüística de las Actividades de 

Aprendizaje
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Como se puede observar, el valor del nivel de error encontrado en la prueba 

de Chi-cuadrado aplicada, fue menor que el establecido desde un principio 

(p≤0.05), este resultado permite establecer que la contextualización lingüística de 

las actividades de aprendizaje sí se relaciona con el índice de aprobación de la 

asignatura de Biología III. Pero con qué intensidad se dio esta relación, para ello 

fue necesario realizar el cálculo del Coeficiente de Intensidad de Relación, el cual 

reveló de acuerdo a las normas interpretativas sugeridas por Cohen, que la 

relación fue de mediana intensidad; esta evidencia sugirió que el uso de la lengua 

materna fue un elemento condicionante en la aprobación de la asignatura de 

Biología III.   

 

4.- Análisis del grado de satisfacción y/o utilidad o beneficio que percibieron los 

alumnos.  
El análisis realizado a los resultados encontrados en esta sección fue de carácter 

fundamentalmente cualitativo, y ayudó a determinar el grado de satisfacción de los 

alumnos. Se implementaron dos instrumentos para obtener información, la cual 

posteriormente se trianguló, alcanzando opiniones más confiables. Se recurrió  al 

Tabla 8.5  Establecimiento de la Relación entre la 
Contextualización Lingüística y el Índice de Aprobación. 
1Momento de Evaluación  / 2Momento de Evaluación. 

Fuente: Información proporcionada por el programa SPSS. 

Versión 22. IBM® SPSS Statistics®. 

Tabla 8.6  Establecimiento de la Relación entre la 
Contextualización Lingüística y el Índice de Aprobación. 
1Momento de Evaluación  / 3Momento de Evaluación. 

Fuente: Información proporcionada por el programa SPSS. 

Versión 22. IBM® SPSS Statistics®. 
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programa computacional ATLASti7, para facilitar la organización, manejo e 

interpretación de los datos cualitativos. 

 

La información recopilada a través de los dos instrumentos, permitió 

analizar y determinar lo siguiente: 

 

Después de que el 100 % de alumnos manifestaron su agradado por haber 

trabajado las actividades de aprendizaje, contextualizadas a su lengua materna; 

de que un 77 % declararan haber encontrado en ello más facilidad para entender y 

realizar las actividades; de que el 100 % de los alumnos se sintieran satisfechos 

por haberles planteado las actividades de aprendizaje en su lengua; de que un 90 

% de los alumnos opinaran que no es necesario cambiar más cosas al 

planteamiento de la contextualización de las actividades, de que el 100 % 

percibiera un beneficio al recuperar términos y/o palabras de su lengua, de que un 

73 % considerara conveniente la contextualización de las actividades, y de que el 

93 % de los alumnos hayan opinado que sería apropiado tomar en cuenta la 

posibilidad de implementar esta contextualización lingüística a las demás 

asignaturas que se cursan en este semestre; se tuvo la certeza para determinar 

que la mayoría de los alumnos aprobaron, con satisfacción, el planteamiento de 

desarrollar las actividades de aprendizaje de la asignatura de Biología III, en su 

lengua materna, además de esto, manifestaron haber hallado  beneficios y/o 

utilidad como diversión, novedad, entretenimiento, recuperación de palabras y 

conceptos, mejoramiento en la redacción e interpretación de su lengua materna, 

motivación para la reflexión sobre la pérdida de palabras, conceptos y expresiones 

en su lengua, el haber suscitado un acercamiento con sus padres, abuelos y en 

general con sus vecinos y amigos, para consultar sobre las distintas formas de 

nombrar o referir a los fenómenos naturales, animales o plantas de la comunidad, 

agregando lo valioso que fue el trabajo del docente, así como la importancia del 

uso adecuado de ambas lenguas (totonaca-español) y el impacto que tuvo en esta 

etapa de su formación académica.  
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De los 32 adjetivos utilizados (16 pares contrapuestos), para medir el 

significado percibido por los alumnos, relacionado a la contextualización lingüística 

de las actividades de aprendizaje, los mejor valorados, de acuerdo a la escala 

fueron, en primera instancia y con el mayor puntaje (7), los adjetivos necesario, 

apropiado, interesante, conveniente y favorable; posteriormente (con 6 puntos) los 

adjetivos entretenido, agradable, oportuno, atractivo, efectivo y estimulante; 

seguido (con 5 puntos), por los adjetivos operante, satisfactorio, claro, 

comprensible y fácil.  La valoración dada a estos 16 adjetivos está por encima del 

valor medio de la escala, lo que implica que la significación percibida es muy 

positiva.  

 

Finalmente, al triangular lo analizado de los cuestionarios y con base en 

ello, se dio pauta a la determinación de que el grado de satisfacción y/o utilidad o 

beneficio que los alumnos percibieron en cuanto a la contextualización lingüística 

de las actividades de aprendizaje de la asignatura de Biología III, fue positivo. Es 

en este momento, que cabe retomar el planteamiento hecho por Godenzzi  (2004) 

al decir que “… El papel que juegan las lenguas y la cultura en el proceso 

educativo reviste una importancia decisiva y, en razón de ello, resulta necesario 

impulsar un tratamiento adecuado de las lenguas y de la cultura en la 

educación….”  Por su lado Salvat (1973), retoma lo planteado por la UNESCO, 

señalando lo importante que es partir siempre de la realidad concreta. No deberían 

existir libros de texto comunes para todas las escuelas o para la mayor parte de 

ellas, ya que se ignora la realidad concreta de cada niño y su origen 

socioeconómico. En concatenación, el fenómeno adquirirá caracteres más graves 

en aquellas zonas en donde se conjugan dos idiomas o lenguas.  

 

5.- Análisis del grado de satisfacción y utilidad o beneficio percibidos por el 

docente titular de la asignatura y el impacto en el índice de aprobación. 

El análisis realizado fue directo, simple y de carácter cualitativo; a través de él se 

determinó el grado de satisfacción y utilidad o beneficio percibidos por el docente 

titular de la asignatura, así como también sobre el impacto generado en el índice 
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de aprobación de los alumnos. Los resultados de los dos instrumentos utilizados, 

se triangularon para desarrollar un mejor análisis y lograr una mejor interpretación. 

 

El docente señaló que los comentarios recibidos por parte del alumnado 

fueron en sentido positivo, a pesar de las dificultades enfrentadas en un principio, 

pues el desconocimiento de algunas palabras o términos, así como la traducción 

apropiada para éstos les generó incertidumbre. A pesar de ello, los alumnos se 

mostraron motivados, aseguró.  Por otro lado, encontró que los resultados de las 

evaluaciones mejoraron, lo que se reflejó notablemente en un incremento en el 

índice de aprobación en esta asignatura. El docente refirió también que hubo una 

mejoría en los tres ejes de evaluación (conocimientos, procesos y productos, 

desempeño actitudinal consciente); sin embargo, donde se notó más esa mejoría 

fue en el eje de desempeño actitudinal consciente, seguido por el eje de procesos 

y productos, y en menor escala el eje de conocimientos, por lo que su opinión y 

percepción en esta etapa se limita solo en eso; agrega además, que el logro en el 

incremento de los índices de aprobación se dieron a pesar de comentarios 

adversos por parte de otros docentes, quienes acompañan la formación de los 

alumnos, o por no haber recibido algún tipo de apoyo por parte de la institución o 

de la propia Secretaría de Educación Pública. Otra de sus percepciones refiere a 

que los padres fomentan poco el uso de su lengua materna, por lo que los niños y 

jóvenes crecen sin ese conocimiento, lo que ha ido limitando la existencia o 

permanencia de su lengua a través del tiempo. El docente augura que el futuro de 

esta lengua no es prometedor. A nivel estatal, no existe algún programa que 

fomente o fortalezca el uso de la lengua materna de los alumnos, en educación 

media superior.  

 

El docente, desde su perspectiva, calificó este ejercicio con adjetivos como 

oportuno, apropiado, agradable, trascendente, necesario, relevante, significativo, 

conveniente, interesante, favorable y estimulante. En menor grado, adjetivos tales 

como satisfactorio, claro, operante y efectivo, para finalmente utilizar el adjetivo 

fácil. Obsérvese que los 16 adjetivos con los que el docente valora el efecto 
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alcanzado por la contextualización lingüística de las actividades de aprendizaje, 

está por encima de los valores medios de la escala utilizada para este fin. 

 

 En definitiva, al triangular las opiniones de percepción por parte del 

docente y al analizarlas, se pudo determinar que el grado de satisfacción y/o 

utilidad o beneficio que el docente percibió, en cuanto a la contextualización 

lingüística de las actividades de aprendizaje de la asignatura de Biología III y del 

impacto generado en el índice de aprobación de los alumnos, fueron positivos. 

Para esta ocasión, es importante retomar el planteamiento de Rioseco y Romero 

(1997), quienes consideran que sólo cuando las situaciones de aprendizaje son 

plenas de sentido para el alumno, éste podrá lograr un aprendizaje significativo, ya 

que los contextos cercanos a la experiencia cotidiana del alumno, son los que 

tienen sentido para él, despertando su interés y favoreciendo su aprendizaje. 

Además, señalan que tomar una decisión así, implica una gran responsabilidad 

para el docente, quien no debe olvidar que el aprendizaje de una destreza se 

produce mejor en el contexto de un proyecto amplio de interés para el alumno. 

 

 

9. CONCLUSIÓN  
 
Determinar específicamente por qué el alumno no siempre logra un 

aprovechamiento escolar con los resultados de aprobación esperados resulta 

complicado, por lo regular se busca una respuesta simple, que se orienta a la 

especulación con relación al comportamiento del alumno, o simplemente se limita 

en darles un mote de flojos, insinuando una supuesta falta de interés por aprender. 

Por lo tanto, para establecer esa determinación se tuvo que desafiar un escenario 

complicado e influenciado por diferentes factores.  

 

La observación y el registro sistemático de lo acontecido durante este 

trabajo de investigación, permitieron conocer algunos factores que de manera 

directa o indirecta tuvieron que ver en el logro del objetivo planteado. Se pudo 
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acceder a algunos factores geográficos, sociales, culturales y educativos propios 

del contexto en el que se trabajó y de los que se puede concluir lo siguiente:  

 

La influencia del ambiente en el que se aprende, es decir, el conjunto de 

factores en los que el alumno emprende su aprendizaje, pueden facilitar o dificultar 

el proceso. En este sentido, el contexto rural y el grado de marginación que tiene 

la comunidad donde se ubica el Bachillerato General Estatal “Hermanos Serdán”, 

se pueden considerar como factores condicionantes en el desempeño escolar de 

los  alumnos, del mismo modo algunos factores sociales, culturales y escolares, 

aunque ninguno de ellos aisladamente fueron determinantes. Por ejemplo, el 

estatus social, por sí solo, no determinó el éxito de los alumnos, fue preciso 

considerar otras variables de tipo sociocultural, como las acciones familiares, las 

expectativas de los padres, el impacto que las condiciones económicas, pero sin 

duda, una de las variables que destacó por su notoria incidencia fue la falta de 

acompañamiento familiar.  

 

La familia como factor social, debe ser considerada como el escenario 

donde no sólo se formen valores, sino también desde el que los alumnos formulen 

sus proyectos de vida y desde el que se tracen sus metas. Bajo esta premisa, es 

recomendable que las familias asuman un compromiso con sus hijos, 

involucrándose en su proceso formativo y orientándolos para que mejoren su 

rendimiento escolar; no obstante, en este caso, el bajo nivel educativo de los 

padres limitó bastante este proceso –al menos en lo referente al conocimiento 

biológico-, aunque no necesariamente influyó de manera negativa; de ninguna 

manera se pretende afirmar que los padres con estudios aseguren que un alumno 

no repruebe o fracase, sin embargo, sí generan un ambiente más rico 

socioculturalmente, lo que sin duda motiva al alumno, tal y como se pudo observar 

en este trabajo. Por consiguiente, se puede concluir que el espacio afectivo de la 

familia, el buen trato y el diálogo constante con ellos, son generadores de un 

despertar de la motivación, y en consecuencia de un mejor desempeño 

académico. 



95 

 

 

Tras estas circunstancias, la motivación de los alumnos se tornó 

indispensable, no fue suficiente observar que el alumno estudiara, sino que 

también estuviera motivado para realizar con interés, las actividades de 

aprendizaje, presentar sus evidencias, así como enfrentar los momentos para 

evaluar sus actitudes. Por ende, la motivación del alumno no solo influyó en el 

grado de esfuerzo dedicado al realizar las actividades, sino también a la aparición 

de actitudes positivas, como la disposición al trabajo, el respeto, la tolerancia, la 

puntualidad, la solidaridad, entre otras, o por lo contrario, generando actitudes 

negativas cuando no se reconoció ese esfuerzo.  

 

Por otro lado, dentro del factor cultural, las creencias –no siempre 

alentadoras- que construyeron los alumnos, con base a comentarios de la gente 

con la que se relacionaron –incluso docentes-, favorecieron en principio actitudes 

negativas relacionadas al aprendizaje de la biología, a la valorización de la 

escolarización, a la simpleza de considerar importante tan solo la atención de las 

necesidades básicas de sobrevivencia, o al supuesto de que su lengua materna 

no tiene utilidad y que solo ciertas lenguas “importantes” les darán ventajas 

competitivas si pretenden abrazar alguna profesión; todas estas creencias hicieron 

que su interés, compromiso y motivación se vieran mermados. En consecuencia, 

promover actitudes de motivación para el aprendizaje de la biología, centrada 

entre otras cosas, en la contextualización lingüística de las actividades de 

aprendizaje, se antoja como una gestión prioritaria en beneficio del alumno. 

 

En lo que respecta a su lengua materna –como factor cultural- fue muy 

evidente que el simple contacto con otra realidad lingüística demandó de los 

alumnos, la modificación de esquemas ya adquiridos, así como la adquisición de 

otros. Por ejemplo, en algo tan simple como la integración de aspectos fonéticos 

distintos de los de su lengua materna –como la pronunciación, el ritmo, la 

entonación, etc.-, comprometieron al aparato fonatorio del alumno. Otro ejemplo, 

con mayor complejidad, sería la confrontación con formas de pensamiento y 
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modos culturales distintos, que indujeron a los alumnos a cuestionar los propios o 

a rechazar los ajenos.  

 

La lengua materna, por tanto, figuró como un elemento importante en la 

realización de las actividades de aprendizaje contextualizadas, llevadas a cabo en 

esta investigación, contribuyendo en capturar la esencia de los conocimientos 

previos, para llegar a la comprensión real y crítica de los conocimientos que se 

buscaron trasferir. A pesar de que hubo momentos en el que algunas creencias 

favorecieron la aparición de actitudes negativas, también es cierto que las 

actitudes mostradas por los alumnos, durante este ejercicio, mejoraron de manera 

muy notable por el simple hecho de haber utilizado su lengua materna.  

 

La certeza del efecto favorable de la contextualización lingüística de las 

actividades de apendizaje, quedó en evidencia después de comparar la 

calificación promedio obtenida por los alumnos en el primer momento de 

evaluación, con la calificación promedio de la segunda y la tercera evaluación, 

entre las que se encontraron diferencias estadísticamente significativas (p≤0.05), 

pudiéndose relacionar también –con mediana intensidad- con el índice de 

aprobación en la asignatura de Biología III. 

 

Asimismo, la satisfacción y la utilidad y/o beneficio que generó el uso de la 

lengua materna, se constató en las declaraciones de los alumnos y el docente al 

momento en que a través de su lengua se pudieron nombrar cosas o sucesos, 

logrando recuperar, preservar y transmitir algunos elementos culturales 

atesorados en las entrañas de su propio contexto, donde además los alumnos 

pudieron asimilar y expresar algunos de los conocimientos esperados o dando y/o 

recibiendo instrucciones sobre las actividades de aprendizaje realizadas. Hay que 

tomar muy en cuenta que esto sucedió a pesar de que las actividades de 

aprendizaje contextualizadas lingüísticamente estuvieron limitadas a una simple 

traducción, con pequeños cambios relacionados a los usos y costumbres. 
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Respecto a los factores educativos queda muy claro que el sistema 

educativo actual promueve indiscriminadamente y bajo el manto de un disfraz, la 

integración de alumnos de comunidades indígenas, como la de Jopala, a una 

sociedad mestiza, que a través de la difusión de una imagen falsa con respecto a 

la cultura occidental, han propagado una desvalorización y/o negación de 

contenidos culturales y prácticas originarias de estas comunidades; esta 

integración a la cultura nacional homogénea, plantea la unificación cultural, la 

forma de vivir y la acción social, y gradualmente ha provocado que muchas 

manifestaciones culturales, como la indumentaria, la música o el tipo de 

alimentación de estas comunidades, entre otras, hayan ido cambiando hasta 

desaparecer, tal y como desafortunadamente esta ocurriendo con el desuso de su 

lengua materna, en donde mucho han tenido que ver los padres –principalmente- 

jóvenes, que no transmiten la lengua materna a sus hijos, toda vez que también 

han sido engañados con estas ideas.   

 

Por el control y sometimiento desmedido al que han estado sujetas estas 

comunidades, se requiere urgentemente de una sensibilización (revalorización) 

sobre la diversidad cultural, el respeto a la identidad cultural, y en general sobre el 

derecho que tienen las comunidades indígenas de preservar, desarrollar y 

transmitir su cultura; de esto, se espera, al menos del sistema educativo poblano, 

contribuya con respeto a este proceso de revalorización, teniendo presente la 

Declaratoria sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 sobre 

Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, la Ley General de 

Educación, la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas 

y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que contienen 

diversas disposiciones para la protección y promoción de los derechos culturales, 

lingüísticos y de identidad, así como el derecho a la educación en la propia lengua; 

con ello se favorecería a la tan anhelada formación holística de los alumnos, en 

especial en las comunidades indígenas. 
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Bajo estas premisas, la educación como proceso de transmisión de 

conocimientos y formación humana, es un derecho humano, y por tanto, es 

obligación del estado, eliminar todas las barreras que limiten la asistencia y 

trayectoria regular de los jóvenes a las escuelas. También es de su obligación 

asegurar que éstas dispongan de una infraestructura adecuada con materiales 

educativos suficientes, pertinentes y significativos; debe proporcionar docentes y 

directivos preparados y programas educativos relevantes para el desarrollo 

oportuno en estas comunidades.  

 

Indiscutiblemente, en esta institución, la infraestructura educativa presenta 

un rezago persistente, concuerda con la tendencia de que entre más pequeña y 

lejana se encuentre, mayor carencia de infraestructura tendrá. El Bachillerato 

General Estatal “Hermanos Serdán”, se encuentra en pésimas condiciones, si la 

comparamos con escuelas de localidades urbanas. Por tanto, es imprescindible  

que los alumnos de estas instituciones cuenten con una infraestructura que les 

permita convertir su aula en un espacio que favorezca su aprendizaje. Un espacio 

que cuente con al menos energía eléctrica, agua potable, un mobiliario básico en 

buenas condiciones, así como algunos recursos imprescindibles como biblioteca, 

laboratorios y equipamiento digital. Las carencias encontradas en la infraestructura 

de la institución, sin duda actuaron como condicionantes de los resultados 

obtenidos y explican la desigualdad encontrada, al contrastarse con otras 

instituciones de la región, no obstante, éstas carencias no fueron determinantes. 

 

Asimismo, es necesario entender que la realidad educativa en la institución, 

muestra que sus recursos educativos básicos –libros de texto, materiales 

didácticos y la lengua de instrucción– están disponibles fundamentalmente en dos 

idiomas (español-inglés) distintos a la lengua materna, por tanto, debe brindarse 

atención pertinente a estos recursos, iniciando por garantizar una comunicación 

oral entre docentes y alumnos, pues no todos los docentes hablan la lengua local, 

limitándose a la lengua dominante. Es apremiante tomar en serio la 

contextualización lingüística de los textos, para todas las áreas del saber, donde el 
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lenguaje utilizado contemple como principio el vocabulario del alumno, buscando 

entre otras cosas, adquirir gradualmente el dominio de la propia lengua; se debe 

evitar la competencia entre el conocimiento local y el conocimiento científico 

oficial, por el contrario, se debe lograr un sinergismo entre ellos y buscar la 

exaltación de sus virtudes; con base en la experiencia en esta investigación se 

recomienda evitar la traducción de una lengua a otra, más bien es ideal tomar en 

cuenta las categorías lógicas y el sistema de pensamiento propio de cada universo 

cultural. En cuanto a los materiales didácticos se recomienda sean lúdicos y que 

promuevan la creatividad, toda vez que la actitud creativa de los alumnos fue 

evaluada como la más pobre. Se recomienda también que estos materiales 

proporcionen elementos de análisis y crítica.   

 

Finalmente, es triste revelar que por influencia de los propios docentes e 

incluso autoridades locales, no se valoren los conocimientos tradicionales y 

culturales indígenas como acervos reales y vigentes. Por lo contrario, han 

adoptado posiciones desfavorables frente a la posibilidad de una genuina 

educación indígena y no aquella educación “indígena” o “para indígenas”, 

promovida por el estado mexicano. Para ello, hace falta promover un cambio de 

actitudes en los docentes, que esté a la vanguardia con toda la información que va 

surgiendo, preparándose en todos los ámbitos del conocimiento, para brindar una 

mejor educación a sus alumnos. En este sentido, mejorar o promover la calidad de 

la educación en estas instituciones requiere de un enfoque integral, que tome en 

cuenta las condiciones propias y particulares de cada contexto, y de estrategias 

que vayan más allá del ámbito escolar, por lo que el papel de los docentes es 

fundamental en este proceso, son ellos y los directores quienes pueden gestionar 

y promover la participación de los padres de familia, líderes comunitarios, 

asambleas de ancianos, y todas aquellas personas o grupos que ejerzan algún 

tipo de liderazgo dentro de estas comunidades. 
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10. ANEXOS 
 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE SIN CONTEXTUALIZAR LINGÜÍSTICAMENTE 

UNIDAD  1 

ESTAS SON LAS ACTIVIDADES ELEGIDAS POR EL DOCENTE PARA TRABAJAR ESTA UNIDAD. 
(2, 3, 4, 5, 6, 8, 20, 21, 22, 23, 24 y 25)  
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE CONTEXTUALIZADAS LINGÜÍSTICAMENTE 

UNIDAD  2 

ESTAS SON LAS ACTIVIDADES ELEGIDAS POR EL DOCENTE PARA TRABAJAR ESTA UNIDAD. 
(2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 14, 16, 19 y 20)  
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE CONTEXTUALIZADAS LINGÜÍSTICAMENTE 

UNIDAD  3 

ESTAS SON LAS ACTIVIDADES ELEGIDAS POR EL DOCENTE PARA TRABAJAR ESTA UNIDAD. 
(2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16 y 17)  
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PRUEBA OBJETIVA 

(Eje declarativo) 
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RÚBRICAS ANALÍTICAS, LISTAS DE COTEJO Y GUÍAS 

(Ejes procedimental y actitudinal) 
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