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Resumen general del simposio

En el simposio se presentará y analizará la producción relacionada con las investigaciones 
sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje (e-a) o formación de profesores de las lenguas 
extranjeras (LEX) de cuatro estados del noroeste del país: Baja California, Baja California Sur, 
Chihuahua y Sonora. Los datos fueron tomados de la base de datos generada como parte del 
estado del conocimiento auspiciado por el COMIE sobre las investigaciones realizadas en México 
entre los años 2012 y 2021 en el campo antes mencionado. En dicho estado del conocimiento, 
que abarcó a 26 entidades federativas del país, colaboraron más de 150 investigadores, 
entre ellos, las autoras de los textos que aquí se incluyen. En esta presentación cada una de 
las participantes describirá la metodología empleada en la elaboración de su trabajo y los 
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resultados centrales. Los dos primeros textos abordarán el tema de las investigaciones en la 
e-a de las LEX de manera general, pero enfocándose en cada intervención en un estado en 
particular, mientras que el tercero se centrará en analizar las investigaciones relacionadas con 
un tema específico, a saber, el de la formación de profesores de lenguas extranjeras, pero no 
circunscribiéndose a un solo estado, sino abarcando toda la zona noroeste del país. El simposio 
cerrará con una ronda de preguntas e intervenciones del público, así como de recomendaciones 
por parte de las participantes.

Palabras clave:  Investigaciones, enseñanza, lenguas extranjeras, noroeste, México.
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Panorama y Desafíos de la Investigación en Enseñanza de LEX en el 
Estado de Chihuahua

Ana Cecilia Villarreal Ballesteros

Resumen

El presente trabajo se desprende de la investigación de un cuerpo académico de la Universidad 
Autónoma de Chihuahua sobre la investigación en enseñanza de Lenguas Extranjeras (LEX) 
que se ha generado en el estado de Chihuahua en la última década. El trabajo contribuyó a la 
construcción del estado del conocimiento a nivel nacional. Entre los hallazgos más importantes 
tenemos que ha se ha incrementado en los últimos años la investigación en el área, promovida 
por grupos de investigación que se han ido consolidando.  Sin embargo, el nivel de la 
investigación aún está en desarrollo y su consolidación depende en gran medida de que se den 
condiciones favorables tanto en políticas nacionales como locales e institucionales, además de 
la voluntad de las y los investigadores entre otros factores para que el crecimiento incipiente 
que se ha registrado en los últimos años se sostenga. Se sugiere que la creación de programas 
de posgrado juega también un papel importante en dar un impulso a la investigación. 

Palabras Clave: investigación, enseñanza, lenguas extranjeras, Chihuahua

Introducción

En el presente trabajo se presenta un panorama de la investigación en enseñanza de las Lenguas 
Extranjeras (LEX) en el estado de Chihuahua durante la década pasada. En esta participación 
se abordan algunos de los resultados más significativos del trabajo realizado por un grupo 
de académicas de la Universidad Autónoma de Chihuahua (Villarreal, et al., 2022). El trabajo 
contribuyó a la construcción del estado del conocimiento de las investigaciones realizadas en 
México en el campo de la enseñanza de lenguas extranjeras correspondiente al periodo 2012-
2021.

El equipo de trabajo en Chihuahua estuvo conformado por tres docentes de la Universidad 
Autónoma de Chihuahua que se dieron a la tarea de rastrear tanto en internet como con 
docentes de otras instituciones, o bien de manera física en bibliotecas o repositorios, los 
productos generados que cumplieran con los requisitos mínimos de una investigación en 
enseñanza de LEX y que estuvieran dentro del periodo especificado. Después de localizar 
cada producto se pasó al registro de cada uno en una base de datos por estado que a su 
vez alimentaba la información de la base de datos nacional.  El trabajo se llevó a cabo en el 
periodo en el cual la mayoría de las instalaciones de las Instituciones de Educación Superior 
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(IES) estuvieron cerradas o con un acceso restringido debido a la pandemia de COVID-19, por 
lo que la recuperación de la información tiene un sesgo a los archivos de acceso electrónico.  
Finalmente se presentan algunas de las dificultades para la investigación mencionadas por los 
autores de los trabajos registrados, así como una reflexión sobre la prospectiva en el área para 
este estado a partir de los datos recabados. 

Panorama general de la investigación en Lex en Chihuahua

Los productos de investigación en LEX 

El número total de trabajos seleccionados fue de 40. Un número que resulta ser bastante 
reducido en comparación con los resultados obtenidos por otros estados. En términos 
generales Chihuahua contribuyó en un 4.5% a la producción de la investigación nacional en 
LEX documentada en este estado del conocimiento. Sin embargo, es la primera vez que el 
estado figura en la construcción de estos estados del conocimiento, lo cual es en sí un logro. 
No obstante, como se mencionó una de las limitaciones de este trabajo fue el acceso a los 
repositorios físicos de las instituciones debido a la pandemia. Debido a esto se puede tener 
la presunción de que se generan más trabajos de los registrados por lo menos aquellos que 
se refieren a tesis de maestría o doctorado. Sin embargo, debemos de reconocer que estos 
productos de investigación no tienen tanto impacto si no están accesibles a otros investigadores 
y no pueden ser rastreados en internet.

Ahora bien, el comportamiento de la producción en investigación en el estado durante este 
período fluctúa en forma similar a la nacional, sin una tendencia o patrón definido durante 
la década. Sin embargo, los datos obtenidos muestran que en los últimos dos años hubo 
un incremento significativo en la producción.  En 2020 y 2021 se generaron un 37.5% de los 
trabajos registrados. Si esta tendencia persiste podremos entonces hablar de una tendencia 
incremental en la producción en investigación. 

En cuanto a las características de los trabajos seleccionados encontramos que las dos 
principales temáticas abordadas en la investigación en el estado son el aprendizaje y la 
formación de maestros de lenguas extranjeras en las cuales predomina una metodología 
cualitativa o mixta con diseños de estudio de caso o de investigación-acción. Además, los 
sujetos de las investigaciones son principalmente maestros en servicio o en formación y 
estudiantes de inglés nivel universitario.  Entre los trabajos encontrados de investigación, 14 
de ellos corresponden a artículos de los cuales 11 fueron publicados en revistas científicas o de 
divulgación de nivel internacional y 3 de ellos en revistas nacionales. En segundo término, los 
productos de investigación están conformados por tesis de maestría o doctorado y en tercer 
lugar figuran las memorias de congresos. 

Ahora bien, en cuanto a la difusión de los productos de investigación encontramos que el 75% 
de los trabajos fueron publicados en español no obstante que todos los trabajos excepto uno 
tenía que ver con el aprendizaje de inglés. Con respecto al acceso a los trabajos el 75% de ellos 



Simposio

6

se pueden encontrar en internet. Así como es útil conocer las características de la investigación 
en LEX en el estado, para poder entender estos productos es necesario también conocer las 
características de los investigadores que los producen.  

Los autores y las instituciones donde se realiza investigación

Los autores de la mayoría de los trabajos están vinculados con las dos universidades públicas 
del estado, la Universidad Autónoma de Chihuahua y la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez. Esto no es sorpresa ya que son las dos instituciones en el estado que tienen programas 
de formación de maestros de inglés. Sin embargo, cinco de los trabajos registrados y entre ellos 
artículos de divulgación científica internacional corresponden a una profesora investigadora de 
la Escuela Normal Rural Ricardo Flores Magón ubicada en Saucillo Chihuahua.  Este hallazgo 
es inesperado dado que es una institución de formación de maestros para educación básica 
en donde los estudiantes cursan durante cinco semestres la materia de inglés, pero no hay 
ninguna especialización en la enseñanza de lengua extranjera. Uno de los estudios sobre 
motivación y actitudes que se origina en este contexto involucra la formación de maestros que 
provienen de comunidades rurales en las cuales se habla rarámuri o tepehuano como lengua 
materna. 

Acerca del nivel de consolidación de los investigadores la Tabla 1 nos muestra el número de 
contribuciones por autor de los trabajos documentados. Como se mencionó se registraron 
40 trabajos en los cuales aparecen 81 autores. De estos, solo 52 son distintos ya que algunos 
autores tienen más de un trabajo registrado. En la Tabla 1 se presentan además los porcentajes 
de contribución de los autores al total de publicaciones.  Los demás que no aparecen en el 
listado son autores que aparecen en un solo trabajo y tienen una contribución de 1.2% cada uno 
al total de los trabajos registrados

Tabla 1. Contribución de autores e institución de adscripción

Autor N   % Institución de adscripción

AOM 9 10.8 % Universidad Autónoma de Chihuahua

AVB 8 9.9 % Universidad Autónoma de Chihuahua

AAS 5 6.2 % Escuela Normal Rural Ricardo Flores Magón

AFD 4 4.8 % Universidad Autónoma de Chihuahua

ALA 3 3.6 % Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

API 3 3.6 % Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

ARS 2 2.4 % Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

ACH 2 2.4 % Universidad Autónoma de Chihuahua

ASP 2 2.4 % Universidad Autónoma de Chihuahua
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Martínez Escárcega (2013) ofrece una caracterización de los investigadores educativos en 
Chihuahua.  En primer término, se encuentran los agentes potenciales de la investigación, que 
tienen un producto de investigación y se pueden considerar como investigadores en formación. 
En segundo lugar, están los agentes de ingreso reciente al campo de la investigación educativa 
con dos y tres productos. En tercer sitio se encuentran los investigadores en desarrollo con 
cuatro, cinco y seis productos y en cuarto lugar se ubican los investigadores consolidados con 
más de seis productos. Podemos afirmar de acuerdo a esta clasificación que en Chihuahua 
la mayoría de los investigadores del área de lenguas extranjeras están en formación mientras 
que existen dos en desarrollo y dos que están consolidados. Por otra parte, la relación entre el 
número de trabajos documentados y el número de autores por trabajo nos indica que la media 
de autores por trabajo es 2.08 (n=40), de los cuales el 40% (n=16) fueron realizados por un autor, 
el 30% (n=12) fueron realizados por 3 autores y el 22.5% (n=9) fue realizado por dos autores. 

Sumado a esto tenemos que el 90 % de los autores tiene un posgrado, en donde el 50% tiene 
maestría y el 40% cuenta con grado de doctor. A este respecto, los datos nos indican que el 
75% de estos grados se obtuvieron en programas nacionales y un 25% en universidades en el 
extranjero. Aun cuando hay algunos datos incompletos en otros indicadores de los autores, en 
los datos de cuestionarios que obtuvimos de autores la mayoría indica que están adscritos a 
una IES y cuentan con perfil PRODEP mientras que al momento de cerrar el estudio solo dos 
de ellos formaban parte del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

En cuanto a la pertenencia a cuerpos académicos (CA) y redes de investigación tenemos que 
el 40% pertenece a un CA (n=12) de los cuales 7 pertenecen a un cuerpo en consolidación 4 a 
consolidado y uno en formación. En cuanto a redes se encontró que el 30% (n=9) pertenecen a 
redes.  Por último, en lo referente al número de años realizando investigación encontramos que 
entre los 18 autores de los cuales se obtuvo este dato existe una gran diferencia en el número 
de años que reportan haciendo investigación. Los que mayor número de años reportan indican 
24 años y el que menos menciona 1.5, siendo la media de 11 años.

Las dificultades para realizar investigación

La mayoría de las IES, incluyendo las instituciones en Chihuahuas siguen centradas en 
funciones de docencia.  En el discurso se dice que todas tienen tres funciones sustantivas, a 
saber: la docencia, la investigación y la extensión. Sin embargo, la investigación en México se ha 
concentrado principalmente en 8 estados de la república, la mayoría de éstos en el centro. Por 
ejemplo, la ciudad de México concentra casi la mitad de los investigadores en el SNI aunque esta 
concentración se ha ido reduciendo levemente en la última década a la par con un crecimiento 
en los estados, principalmente en el norte del país (Campos y Martínez, 2011 y Contreras, et al., 
2022). Esta falta de compromiso real con la investigación se ve reflejado en el escaso número 
de productos que se generan, como es el caso de Chihuahua. 

El apoyo institucional para realizar investigación casi siempre se queda en el discurso y resulta 
ser escaso o casi nulo. Entre los datos recabados de los autores hay algunos referentes a los 
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recursos financieros. Los autores de los trabajos registrados que pudieron ser contactados en 
ningún caso reportaron haber recibido algún tipo de financiamiento para la realización de los 
proyectos de investigación. Esto refleja la situación descrita por Moreno Bayardo (2011) quien 
comenta que si se le preguntara a un funcionario de una universidad si la investigación y la 
formación de investigadores en su institución es importante, seguramente contestaría que sí.  
Según señala la autora, quizá el funcionario pueda referir algunos de los números tales como 
el número de profesores con SNI en la institución, el número de posgrados o publicaciones 
sin embargo “no dirá, aunque lo sepa” que el financiamiento destinado a la investigación es 
realmente poco. Por su parte Arechavala (2011) señala al discutir la situación de la investigación 
en México que el papel que juegan las instituciones en apoyo a la investigación se limita al 
registro y contabilidad de cosas que simplemente ocurren en la institución y que ayudan a 
cumplir con indicadores federales o estatales, pero no existen verdaderas acciones para apoyar 
la investigación ni la formación de investigadores. 

Algunos de los datos que surgieron en los comentarios de los maestros se refieren al poco 
apoyo por ejemplo para la adquisición de nuevos equipos de cómputo que representan una 
herramienta mínima para la investigación.  Al respecto, señala Flores-Osorio (2018) que, si 
bien es cierto que la gran mayoría de los investigadores pueden adquirir equipos y material 
para el desarrollo de su actividad docente y de investigación, los recursos se otorgan de 
manera preferente a quienes se incorporan por primera vez a las IES, y se niega tal posibilidad 
a profesores de tiempo completo que, por su permanencia en la IES, supuestamente ya no 
necesitan los apoyos para adquisición y equipamiento de sus espacios de acción.  Es por ello 
que la mayoría de los investigadores debe hacer uso de recursos propios para tal fin y por eso 
reportan no haber recibido apoyo para la realización de proyectos.

Por otra parte, se señala que otra de las limitantes para realizar investigación es la falta de 
tiempo de los maestros. En general los investigadores reportan que las diversas tareas que 
un docente de tiempo completo debe cumplir limitan el tiempo que se puede dedicar a la 
investigación. La mayoría de los programas de estímulos en las universidades, por pura inercia, 
se destinan a fortalecer la docencia y no la investigación (Arechavala, 2011 y Ortiz Lefort, 2011). 
Por ejemplo, el programa de estímulos al desempeño académico en la UACH, condiciona la 
participación de un docente a que imparta por lo menos 12 horas por semana. Sin embargo, 
la política institucional obliga a los PTC a tener 18 horas de docencia por semana y aunado a 
las otras tareas que un maestro debe cumplir como son tutorías, asesoría de servicio social, 
comisiones académicas entre muchas otras tareas burocráticas, el tiempo que se puede 
dedicar a la investigación es mínimo. 

Entre las dificultades contextuales está la falta de programas de posgrado en el área. En el 
estado de Chihuahua hay cinco instituciones que cuentan con programas de licenciatura en la 
enseñanza de lenguas extranjeras. A saber,  la Licenciatura en Lengua Inglesa de la Universidad 
Autónoma de Chihuahua, la Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje del Inglés en Educación 
Secundaria de la Escuela Normal Superior,  la Licenciatura en Enseñanza del Inglés de la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el programa de Técnico Superior Universitario en 



Simposio

9

Lengua Inglesa con opción de concluir la Licenciatura en Gestión Institucional Educativa y 
Curricular de la Universidad Tecnológica de Chihuahua, y la Licenciatura en Idiomas y Relaciones 
Públicas de la Universidad La Salle Chihuahua. Este último programa tiene un perfil que varía 
considerablemente de los otros, sin embargo, en su perfil de egreso establece un punto que 
refiere a que el egresado “conocerá las tendencias actuales en los procesos de enseñanza – 
aprendizaje en el área de idiomas” por lo que se incluye en este grupo. Entre los programas 
de licenciatura en la enseñanza de lenguas extranjeras el de mayor antigüedad es el de la 
Universidad Autónoma de Chihuahua que inició en 1982. No obstante, es a partir de la década 
del 2010 que los docentes del programa han alcanzado el grado de doctorado y empezaron a 
conformar cuerpos académicos y grupos de investigación.

Si bien existen cinco programas de pregrado en el estado, este número contrasta con la casi 
inexistencia de programas de posgrado. En nuestro estado sólo existe un programa de maestría 
con Especialidad en Enseñanza y Evaluación del Inglés como Segunda Lengua en modalidad 
virtual ofertado por el Instituto Tecnológico de Monterrey campus Chihuahua. Existe además 
un Doctorado en Educación, Artes y Humanidades en la UACH que, si bien no es del área 
propiamente dicha, maneja una sub-línea de educación denominada Aprendizaje, pedagogía 
y uso del lenguaje que aborda temas de la enseñanza y el aprendizaje de lenguas extranjeras. 

Es así que las investigaciones que se generan sobre lenguas extranjeras en Chihuahua, emanan 
de programas de maestría o doctorado en educación con distintos enfoques y no en programas 
específicos para formar investigadores de esta área en particular. 

La prospectiva de la investigación en LEX en el estado de Chihuahua. 

El crecimiento en investigación en LEX en el estado está condicionado a que se den varias 
circunstancias.  Entre los factores que consideramos que pueden contribuir a esto destaca la 
consolidación de los programas de licenciatura en enseñanza de lenguas extranjeras. Como 
se mencionó anteriormente el de mayor antigüedad es el programa de la UACH mientras que 
los otros cuatro son de creación posterior a éste y se espera que tengan un crecimiento más 
rápido incluso que el de la UACH, en términos de habilitación de su planta docente y de la 
conformación de grupos de investigación. Esto indudablemente repercutirá en la producción 
de investigación ya que, de la basificación, promoción, e incentivos económicos de los profesores 
en las universidades depende en gran medida su producción científica (Hanauer et al., 2019), 
aun cuando las condiciones de tiempo y financiamiento sean desfavorables.  Tal como señala 
Ortiz Lefort et al. (2015) mucha de la investigación en las universidades se da por el compromiso 
que tienen los docentes con el desarrollo profesional e institucional aun cuando los apoyos 
sean exiguos.

En general en las universidades existe un aumento de los profesores que han ingresado al SNI 
y entre más docentes en los programas de licenciatura tengan el interés y la preparación para 
participar en este programa, se puede esperar un aumento en la investigación. Por ejemplo, en 
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la UACH en el 2011 contaba con 177 profesores en el SNI pero ninguno de éstos era del programa 
de licenciatura en Lengua Inglesa. En el 2022 la institución cuenta con 304 profesores en el 
SNI, un incremento del 72% y hay cuatro profesores de esta licenciatura en este programa, 
uno en nivel 1 y tres a nivel candidato. Esto es un buen indicador siempre y cuando se den los 
relevos generacionales en tiempo y forma, de modo que se pueda sostener el incipiente nivel 
de investigación.

Sumado a esto se ha visto que los programas en las universidades se han consolidado 
paulatinamente, han ido tomando su propia identidad al igual que se han ido distanciando de 
los apoyos o directrices de otras instituciones tales como el Consejo Británico o de los institutos 
u oficinas dependientes de las Embajadas o Consulados Norteamericanos. Esto lo demuestra 
la formación de redes de cuerpos académicos tal es el caso de la RECALE (Red de Cuerpos 
Académicos en Lenguas Extranjeras) del cual han surgido diversos proyectos de investigación 
que han generado publicaciones en el área. 

Adicionalmente, la próxima apertura de un posgrado en LEX en la UACH podría facilitar todo 
el proceso de formación de investigadores específicos en el área y en general la producción 
de investigación. Esperamos que no sea el único programa, sino que otras instituciones en 
el estado generen otras ofertas de posgrados. No obstante que los programas de posgrado 
logran apuntalar la investigación, es necesario que la formación que se da dentro de los 
programas fomente verdaderamente la formación de investigadores y no solo se acceda a ellos 
por cuestiones de promoción u obtención de beneficios económicos (Soto, et al., 2022).

Por último, es importante señalar que el impulsar la investigación en una región depende 
de muchos factores tales como las políticas públicas y los organismos como el CONAHCYT o 
programas federales como el PRODEP, las propias instituciones de educación superior, sus 
sindicatos, así como la voluntad de sus actores. Si no existen coincidencias entre todos estos 
factores, difícilmente puede haber un avance sostenido en la investigación.  
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Investigaciones en Sonora en la década de 2012 a 2021:  
logros y retos

Rosa Ascención Espinoza Cid

Resumen

Este trabajo presenta los resultados del análisis de 102 investigaciones sobre la enseñanza y el 
aprendizaje de lenguas extranjeras en Sonora, durante el periodo de 2012 a 2021. Se encontró que 
las contribuciones se enfocaron principalmente en el aprendizaje de idiomas y en la formación 
docente, y que el enfoque cualitativo fue el más utilizado. Los idiomas predominantes en los 
trabajos fueron el español, inglés y francés, siendo el inglés el más estudiado. Se observó un 
avance significativo en el campo de la investigación, aunque persisten retos que forman parte 
de la agenda pendiente, como insuficiente formación, tiempo y apoyo económico para hacer 
investigación y necesidad de capacitación en el uso de programas informáticos, por lo que se 
proponen una serie de acciones con el fin de atender dichos retos. 

Palabras clave: lenguas extranjeras; aprendizaje de idiomas; enseñanza de lenguas; Sonora

Contexto de las instituciones formadoras de docentes de inglés en Sonora

En Sonora existen tres instituciones de nivel superior que ofrecen programas de licenciatura 
o posgrado relacionados con la enseñanza de un idioma extranjero: la Universidad de Sonora 
(UNISON), la Escuela Normal Superior (ENS) y la Universidad Estatal de Sonora (UES). La 
UNISON cuenta con una licenciatura en Enseñanza del Inglés y un programa de posgrado en 
Humanidades con una línea de investigación en enseñanza de segundas lenguas o lenguas 
extranjeras, y también ofrece cursos de varios idiomas. El programa de licenciatura de esta 
institución es atendido por 16 profesores de tiempo completo, cuatro profesores de horas sueltas 
indeterminados, y siete profesores de horas sueltas determinados. La ENS, en sus planteles 
de Hermosillo y Obregón, ofrece una licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje del Inglés en 
Secundaria. Cada licenciatura cuenta con nueve docentes de tiempo completo en Hermosillo 
y seis docentes tiempo completo en Obregón. Mientras que la UES, en la licenciatura en 
Enseñanza del Inglés tiene a cinco docentes de base y siete docentes contratados. En general, 
aunque la mayoría de las instituciones de educación superior del estado ofrecen cursos de 
lenguas extranjeras, solo estas tres tienen programas académicos específicos en el área de 
enseñanza del inglés. Esta información es clave ya que a partir de ella se puede tener una 
noción de la proporción de producción en investigación en cada institución mencionada. 
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Metodología para la recopilación de información

Elaborar el estado del conocimiento de Sonora involucró la recolección de información a través 
de tres estrategias simultáneas, incluyendo el contacto con instituciones educativas, autores y la 
búsqueda en internet. Los trabajos seleccionados debían cumplir con los requisitos establecidos 
por el equipo encargado de coordinar a nivel nacional el área de lenguas extranjeras. Los datos 
fueron registrados en las fichas de trabajo, posteriormente capturados en una base de datos 
de Excel, se calcularon estadísticas descriptivas básicas con los datos cuantitativos, así como 
análisis de discurso con la información cualitativa.

En la investigación participaron cuatro investigadores, tres de la UNISON y una de la ENSH. 
Ninguno de los integrantes contó con tiempo de su carga académico-administrativa, ni 
financiamiento adicional para el proyecto; tuvieron la ayuda de una estudiante de la licenciatura 
en Enseñanza y Aprendizaje del Inglés en Secundaria de la ENSH.

El equipo estatal enfrentó algunos problemas durante la investigación, entre los que destaca la 
dificultad para contactar a algunos investigadores que trabajaban en instituciones diferentes 
a las de los miembros del equipo. También hubo retrasos por parte de algunos investigadores 
al llenar la información de las fichas y al enviar la versión final de sus contribuciones, lo que 
generó cierta demora en la recolección de la información.

Resultados

De los 141 trabajos recibidos, se seleccionaron 102 (72%) y se rechazaron 38 (28%). La mayoría de 
los trabajos seleccionados provienen de la UNISON, con 89 trabajos aceptados (87% del total 
estatal). De la ENSH se aceptaron siete (7% del total estatal), mientras que se aceptó un trabajo 
de la UES, un trabajo de la ENSO y otro de la Universidad Kino lo que equivale al 1% en cada 
caso del total a nivel estatal. También se identificaron tres trabajos con autores principales de 
instituciones fuera de Sonora, como la Universidad de Guanajuato, la Universidad Autónoma 
de Aguascalientes y una institución de EEUU (1% en cada una del total estatal).

Producción

En cuanto a la publicación o presentación de los trabajos, no hay preferencias en la producción 
anual durante el período 2012-2021. Al observar la figura 1, parece haber un aumento y una 
disminución en la producción sin una causa aparente. Sin embargo, puede explicarse la 
disminución significativa en 2020 por la pandemia de COVID-19, que resultó en una caída en la 
producción, aunque no se compara con la del 2012, la más baja en la década. 
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Figura 1. Contribuciones por año (n=102)

Características de los trabajos

Los resultados apuntan a que los autores tienen mayor preferencia por investigar sobre 
el aprendizaje de idiomas y la formación docente en relación con la enseñanza de lenguas 
extranjeras. Esto puede deberse a la necesidad de mejorar la calidad de la educación en este 
campo y a la importancia que se le ha dado a la formación de docentes en los programas 
académicos. Además, la preferencia por el desarrollo curricular también puede ser entendida 
como una búsqueda por mejorar los programas de estudio en este campo, y la atención a la 
epistemología y a las TIC muestra una inquietud por reflexionar sobre los fundamentos teóricos 
y las nuevas tecnologías en la enseñanza de lenguas extranjeras. En general, estos resultados 
sugieren que los investigadores en este campo están enfocados en temas de alta relevancia 
para mejorar la enseñanza y el aprendizaje de lenguas extranjeras. (Ver Figura 2)

Figura 2. Línea Temática Principal
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Otro dato que resulta interesante mencionar es el cambio en la distribución de los tipos de 
publicaciones en el campo. La presencia significativa de capítulos de libros y artículos puede ser 
indicativa de una mayor colaboración entre los investigadores y mayor difusión de los hallazgos 
de investigación en el campo. La disminución de las tesis puede indicar una mayor consolidación 
y madurez del campo, con menos énfasis en la producción de nuevos conocimientos y más en 
la consolidación y difusión de los ya existentes. Además, el aumento en cantidad y calidad de las 
publicaciones arbitradas e indexadas sugiere que los investigadores tomaron medidas para asegurar 
la calidad y el rigor de sus investigaciones, lo que beneficia al campo en conjunto. (Ver Figura 3)

Figura 3. Tipo de Trabajos 

A partir del análisis, se observa que, de todos los trabajos, 42% se publicaron en formato 
digital, 36% en formato impreso y 22% en ambas modalidades. Al sumar las contribuciones en 
versión digital y los que fueron publicados los dos tipos de formato, el resultado es que 64% 
de los trabajos se pueden consultar electrónicamente, lo que indica que la digitalización de la 
información se ha vuelto cada vez más común en los últimos años. Este resultado se interpreta 
como positivo para el campo, ya que en los estados del conocimiento anteriores la mayor parte 
de las publicaciones estaban disponibles solo en formato impreso, lo que dificultaba el acceso 
y promoción de discusiones a partir de eso. (Ver Figura 4)

Figura 4. Formatos Utilizados
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En la Figura 5, hay un mayor porcentaje de trabajos (79, es decir, 77%) que pueden consultarse en 
lugares de acceso público, tales como bibliotecas dentro de las instituciones y departamentos 
o en internet sin costo alguno. Este resultado muestra que, en su mayoría, hay difusión de lo 
que se investiga en el área lo que contribuye a crear una sociedad del conocimiento nutrida.

Figura 5. Localización de las contribuciones (n=102)

En relación a los trabajos reportados (n=102), se observa que el idioma predominante en el que 
están escritos es el español con 60% (n=61), seguido del inglés con 37% (n=38) y del francés 
con 3% (n=3), lo que coincide con los resultados obtenidos en investigaciones realizadas entre 
los años 2000 y 2011. Por otro lado, las lenguas extranjeras que son estudiadas, destaca que el 
inglés como el idioma más estudiado con 86% (n=88), seguido del francés que representó el 5% 
(n=5,). Algunas de las contribuciones estudiaron en varios idiomas con 7% (n=7); asimismo, los 
trabajos sobre enseñanza del español como lengua extranjera equivalieron a 1% (n=1). Además, 
hubo un estudio que trabajó simultáneamente inglés y francés que también representó 1%.

Contenido de los trabajos analizados

Se identificaron un total de 59 temas en los trabajos analizados. El más común es el involucrar 
el uso de las TIC para la enseñanza del inglés (10%, n=10 del total), seguido de las creencias (8%, 
n=8), la enseñanza del inglés en las escuelas públicas mexicanas (6%, n=6), la enseñanza de 
lenguas extranjeras (5%, n=5) y las prácticas docentes (4%, n=4). El 67% (n=69) de los trabajos 
comprendieron temas que se abordaron en una ocasión, lo que sugiere que hay una gran 
variedad temática en el campo, pero falta continuidad en las líneas de investigación específicas. 

La mayor parte de los trabajos revisados (92%) muestran marco teórico o marco conceptual, lo 
que representa un aumento significativo en comparación con la década anterior. Los trabajos 
que incluyen algún tipo de marco utilizan una variedad de formatos, como modelos teóricos, 
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teorías relevantes y enfoques de enseñanza. El enfoque comúnmente utilizado (58%) es la 
descripción de enfoques de enseñanza dentro del marco conceptual.

En el 54% (n=55) de los 102 estudios analizados se utilizó una metodología de investigación 
cualitativa, mientras que en el 30% (n=31) se empleó una metodología mixta y en el 16% (n=16) 
restante se utilizó una metodología cuantitativa. Estos resultados reflejan una tendencia previa 
a favor del enfoque cualitativo, aunque en esta ocasión se observó un incremento en el uso de 
enfoques cuantitativos. Dentro de la metodología cualitativa, se encontraron 27 estudios de 
caso (49%), seguidos de siete estudios etnográficos (13%) y siete análisis documentales (13%). En 
tres los estudios cualitativos (5%) se omitió información sobre la metodología empleada, y los 11 
restantes (20%) corresponden a otro tipo de metodología.

En los 102 estudios analizados se utilizaron 20 tipos instrumentos de investigación; los más 
comunes fueron las entrevistas, cuestionarios, observaciones, análisis de documentos y diarios 
de campo. También se utilizaron otros instrumentos, como encuestas, fichas de registro, 
test, evaluación de calidad de proyectos y otros. Los cuestionarios se usaron principalmente 
en estudios de metodologías cuantitativa y mixta, lo que sugiere una comprensión del uso 
adecuado de los instrumentos para cada paradigma. Además, se encontró que la mayor parte 
de las investigaciones utilizó más de un tipo de instrumento.

Figura 6. Nivel Educativo Estudiado (n=107)

En lo que respecta al aspecto de niveles educativos que fueron estudiados, en la Figura 6 se 
observa que, con 55 trabajos (51%), el nivel de educación superior es el más investigado. Le sigue, 
con 36 contribuciones (34%) el nivel de educación básica. Los demás niveles educativos son 
estudiados en porcentajes muy bajos. Solo el 5% de los 102 estudios se enfocan simultáneamente 
en dos niveles educativos. En este sentido, se ha producido un aumento significativo en la 
investigación en los niveles de los niveles primaria y de secundaria en comparación con la 
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década anterior; sin embargo, sigue predominando la investigación en nivel de educación 
superior.

Es alentador ver que se realizan investigaciones sobre poblaciones que históricamente han 
sido marginadas o ignoradas en la investigación educativa. Es importante tener en cuenta 
que las problemáticas y necesidades de estas poblaciones son distintas a las de la población 
general, y por lo tanto es fundamental abordarlas de manera específica y sensible a su 
contexto sociocultural. Además, es importante que la investigación educativa tenga en cuenta 
la diversidad de contextos y poblaciones y no se enfoque únicamente en la población urbana 
y escolarizada.

Hallazgos importantes de las contribuciones

Este apartado presenta algunos de los hallazgos más relevantes de las investigaciones 
analizadas, organizados según temas comunes que aparecen en varios estudios. En el ámbito de 
la enseñanza y el aprendizaje de lenguas extranjeras, se ha observado un progreso significativo 
en Sonora, mientras que, a nivel nacional, también ha hubo un avance significativo durante los 
años del 2000 al 2011 en comparación con la década de 1990 a 2000. 

La enseñanza del inglés en las escuelas primarias ha progresado en Sonora y en todo el país, 
aunque también se han identificado problemas que limitan un mayor avance. Los obstáculos 
se relacionan con políticas y estrategias educativas, planes de estudio, docentes, prácticas 
pedagógicas, metodologías empleadas para enseñanza y evaluación, procesos de diseño y 
distribución de libros de texto, y relaciones entre funcionarios gubernamentales y directivos. 
Varios estudios han abordado estos problemas, incluyendo a Pamplón-Irigoyen y Ramírez-
Romero (2013), Pamplón-Irigoyen y Villalobos (2015), Ramírez-Romero et al. (2015), Ramírez-
Romero y Pamplón-Irigoyen (2012), Ramírez-Romero y Sayer (2016), y Ramírez-Romero y 
Vargas-Gil (2019).

Los estudios muestran que, aunque tanto estudiantes como profesores aceptan las TIC, su 
uso en las escuelas públicas es limitado debido a la falta de acceso a recursos, equipos y falta 
de formación docente continua. Esto se debe más a cuestiones administrativas que a apoyo 
en la enseñanza o el aprendizaje. Los investigadores que han abordado este tema incluyen 
a Fernández Sesma (2020), Gómez-Domínguez et al. (2019), Padilla-Torres (2021), Ramírez-
Romero y Salazar-Sorcia (2017) y Rodríguez (2016).

En cuanto a los principales agentes del proceso de enseñanza aprendizaje, en el caso de los 
estudiantes, se ha encontrado que la ubicación geográfica del estado y el nivel socioeconómico 
contribuye de manera positiva al desarrollo de una cultura digital relacionada con su práctica 
y proceso de aprendizaje del inglés. Además, los estudiantes consideran que las redes sociales 
facilitan la interacción constante con el inglés (González et al., 2018; Hugues, 2020).

Se identificaron oportunidades de mejora en la formación inicial de los profesores de inglés 
como la necesidad de integrar la enseñanza de la escritura en los planes de estudio, abordar 
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la inclusión educativa y las necesidades especiales, y fomentar la colaboración entre tutores, 
profesores y estudiantes. También destacó la importancia de las prácticas profesionales para 
consolidar los conocimientos teóricos y la influencia de la formación en la práctica docente. No 
se encontraron diferencias significativas entre los egresados de licenciaturas en enseñanza del 
inglés. En la formación normalista, se subrayó la importancia de la reflexión en los practicantes 
y la necesidad de integrar mejor el área de inglés en la educación normalista. En el caso en 
particular de la formación inicial de profesores de inglés de secundaria, se logró una mayor 
inclusión de materias especializadas y la articulación de los planes de estudio a nivel nacional 
desde educación básica hasta las escuelas normales.

El trabajo en equipo puede tener resultados mixtos en las habilidades sociales y cognitivas y 
en el aprendizaje significativo. La instrucción explícita, el enfoque en el vocabulario y el uso 
de estrategias de enseñanza-aprendizaje pueden mejorar el proceso de aprendizaje en los 
estudiantes. Además, las estrategias didácticas y herramientas como la traducción, imágenes 
y narración pueden ser útiles en la enseñanza del inglés para estudiantes con necesidades 
especiales. Los recursos visuales son importantes, pero los libros de texto pueden tener 
limitaciones para el desarrollo del docente.

En el rubro de evaluación, se encontró que los profesores aceptan y utilizan la evaluación 
formativa (Espinoza y Caro, 2021), aunque no siempre la aplican en sus prácticas pedagógicas. 
Además, la contingencia sanitaria iniciada en 2020 ha provocado cambios en la percepción de 
los profesores sobre la evaluación del aprendizaje, y se identificó que la evaluación dinámica 
narrativa es útil para detectar trastornos en el desarrollo del lenguaje.

En cuanto a las creencias de los profesores de inglés, estos no se auto-perciben como usuarios 
bilingües y las propias creencias pueden influir en su trabajo. Los estudiantes tienen creencias 
comunes sobre la enseñanza del inglés y buscan pertenecer a comunidades de habla inglesa. 
No hay una preferencia general entre los estudiantes sobre profesores nativos y no nativos del 
inglés, aunque prefieren la instrucción en habilidades auditivas, orales y culturales de profesores 
que sean hablantes nativos. La aceptación de la coevaluación por parte de los estudiantes ha 
cambiado, pero sus creencias sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje no parecen haber 
sido afectadas por el servicio prestado.

La investigación sobre la enseñanza de idiomas, en particular del inglés y del francés, ha abordado 
diversos temas. En cuanto a la motivación, se ha encontrado que el contexto psicológico, social 
y físico influyen en el desarrollo académico de los estudiantes. Otro punto encontrado es que la 
enseñanza del inglés en el contexto de lengua extranjera no es inclusiva en relación a diversas 
identidades de género y la evaluación de la competencia en inglés en México influye en la 
inserción al mercado laboral de migrantes de retorno. En el ámbito del francés destacó la 
importancia de la competencia intercultural y la inclusión de rasgos cotidiana de la de la vida 
de comunidad francófona en la enseñanza. 
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Logros y retos en el campo

En la década que comprendió el análisis de las investigaciones seleccionadas, se encontraron 
aspectos positivos y contribuciones importantes para la mejora del campo de lenguas extranjeras 
en Sonora; sin embargo, también existen retos latentes que tendrán que ser atendidos en los 
próximos años. 

En primer lugar, se observa que las áreas temáticas de mayor producción académica en el 
campo de la enseñanza de lenguas extranjeras son el aprendizaje de lenguas y la formación 
docente, en especial sobre la enseñanza del inglés en planteles de educación pública. Durante 
la última década existe un importante avance en esta área, así como en el uso de las TIC en la 
enseñanza de idiomas. También ha habido un aumento en la investigación de otras lenguas 
extranjeras distintas al inglés; sobre educación especial, el rol de padres de familia, directores y 
egresados. Además, es notoria una amplia diversidad en las áreas temáticas de investigación, 
con autores más experimentados que mantienen líneas de estudio más específicas. Asimismo, 
se identificaron nuevas temáticas de investigación no contempladas con anterioridad, como 
creencias de estudiantes y docentes, internacionalización de la enseñanza, identidad de género, 
migrantes de retorno y agencialidad. Esto es debido a varias razones, como las nuevas vertientes 
en el campo, la influencia de las universidades en las que se realizan estudios de posgrado, y a 
una mayor colaboración entre grupos de investigación nacionales e internacionales enfocados 
en estos temas. Sin embargo, conforme se diversifiquen los temas a investigar, el reto será 
construir conocimientos y profundizar en ellos.  

En términos de calidad, se encontraron investigaciones que proporcionan valiosas 
contribuciones metodológicas que pueden ser replicadas en diversos contextos, así como 
aportes al aprendizaje y enseñanza del inglés en niveles educativos diferentes. Los estudios 
de corte cualitativo continúan siendo el método de investigación predominante, aunque es 
observable un aumento en el número de estudios de corte cuantitativo y mixto. Es alentador ver 
que la calidad de la investigación en la enseñanza del inglés en Sonora ha mejorado y que hay 
una mayor diversidad en los tipos de productos y revistas en las que se publica. Esto sugiere que 
hay un mayor interés y compromiso con la investigación rigurosa y que los académicos están 
alcanzando una mayor visibilidad a nivel regional y mundial. Además, la inclusión de capítulos 
de libros y artículos indexados es una indicación de que la investigación en enseñanza del 
inglés en el estado está contribuyendo al desarrollo de la disciplina en el ámbito internacional. 

Debido a lo anterior, el principal reto en este sentido, recae en que debe promoverse una cultura 
de la alfabetización en metodología de la investigación. Lo anterior también trae consigo el 
reto de lograr condiciones favorables dentro de las instituciones, que permitan la formación 
en investigación. Al tomar en cuenta esta serie de aspectos, podría contarse con insumos para 
una mejora continua en el campo de lenguas extranjeras a nivel regional y nacional.
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Conclusiones y recomendaciones 

Este trabajo ha permitido analizar y documentar el estado y evolución de la investigación 
sobre temáticas que involucran lenguas extranjeras en Sonora durante la última década. A 
pesar de las limitaciones y adversidades que han enfrentado los investigadores, se observa un 
crecimiento en cantidad y calidad de los productos de investigación, en la diversidad de quienes 
investigaron y su formación académica que enriquecen el campo. En cambio, persisten retos 
y obstáculos desde décadas anteriores, los cuales deben seguir tratándose de resolver durante 
los años que vienen. 

Los resultados muestran además brechas entre las instituciones de mayor antigüedad en 
el campo y las nuevas instituciones, por lo que se requieren más programas de apoyo para 
fomentar la colaboración y la participación conjunta entre ambos tipos de instituciones a fin 
de mejorar la investigación que se hace en la entidad. 
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Formación docente para la enseñanza y el aprendizaje de LEX  
en el noroeste de México.  Análisis sistemático 2012-2021

Laura Emilia Fierro López

Resumen

Se reporta el análisis sistemático de las investigaciones en la formación de profesores de 
lenguas extranjeras (LEX) en el noroeste de México de 2012 a 2021. Se seleccionaron los estados 
de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua y Sonora de la base de datos con estudios de 
la enseñanza y aprendizaje de LEX en México. Se encontraron 42 trabajos cuya línea temática 
principal era la formación docente y estaban publicados digitalmente en sitios de acceso 
abierto. Las investigaciones tienen, mayormente, un enfoque cualitativo, contextualizados en 
educación superior y los sujetos de estudio son profesores y estudiantes. Entre las principales 
conclusiones destacan las siguientes: 1) sobresalen los estudios de competencias profesionales, 
formación inicial y continua y prácticas docentes, 2) se encontró un incipiente campo de 
estudios contextualizado en escuelas normales y 3) existe un vacío en investigaciones de 
formación docente en inclusión educativa, perspectiva de género, experiencias de estudiantes 
en la práctica docente y problemáticas de las metodologías implementadas, así como para 
adaptar planes de estudio, de acuerdo al contexto.

Palabras clave: estado del conocimiento, formación docente, enseñanza y aprendizaje, lenguas 
extranjeras.

Introducción

En los últimos treinta años, la formación docente para la enseñanza de lenguas extranjeras 
en México ha afrontado una fase de profesionalización, con un desarrollo acelerado para 
incorporar programas formativos de este tipo en escenarios universitarios (Ramírez, 2007; 2013). 
El campo de la formación y desarrollo profesional docente ha sido un área que ha evolucionado 
desde diversas perspectivas. Ya sea desde la sistematización de prácticas metodológicas, la 
incorporación de enfoques teóricos tradicionales y contemporáneos, la articulación de la teoría 
y la práctica en la formación, hasta los comportamientos y los procesos reflexivos que realiza el 
profesorado para incorporar nuevas formas de actuar en sus contextos de enseñanza (Fierro, 
2023).

Este trabajo tiene el propósito de analizar el estado del conocimiento de la formación docente 
de profesores de lenguas extranjeras (LEX) en el noroeste de México, durante el período 2012-
2021. Al ser un espacio formativo que se puede considerar “novel”, el documentar los estudios, 
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en los últimos diez años, establece un marco de referencia para la construcción de un objeto 
de estudio. En este sentido, constituye una fuente de consulta para la toma de decisiones 
en torno a las condiciones en que se realiza la formación inicial o permanente de profesores 
de LEX y temas que se relacionan con esta área. Jiménez (2014) afirma que esto se realiza 
mediante un trabajo sistemático y con estrategias de tipo intelectual, reflexivo, para valorar las 
investigaciones y tener una representación del objeto de estudio. 

Metodología

Los trabajos analizados fueron los correspondientes a los estados de Baja California, Baja 
California Sur, Sonora y Chihuahua, disponibles en la base de datos del proyecto “Estado del 
conocimiento de las investigaciones sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje (de LEX) 
realizados en México en la década del 2012 al 2021”, elaborada por un grupo de investigadores 
de 28 entidades federativas del país (Ramírez, et al., 2022). 

Posteriormente se filtraron los trabajos que tenían como línea temática primaria la formación 
docente. Se identificaron 79, eliminando tres de ellos, ya que no pertenecían al objeto de 
estudio. 

Con el propósito de realizar la lectura para el análisis, se realizó una búsqueda en Internet de las 
76 publicaciones restantes en revistas o memorias de congresos, repositorios de instituciones 
de educación superior, o en perfiles como ResearchGate, Academia.edu, Google Scholar, 
Google Académico. Solo el 55% de los trabajos fueron localizados. En la Tabla 1, se muestran el 
número y el tipo de trabajos que se encontraron en formatos digitales y disponibles en bases 
de datos de acceso abierto.

Tabla 1. Número y tipo de trabajos identificados por entidad federativa

Entidad
Número y tipo de trabajos identificados

Artículo Libro Capítulo Tesis Memoria Total
Baja California 10 0 3 0 12 25

Baja California Sur 1 0 0 1 0 2
Chihuahua 3 0 1 0 3 7

Sonora 3 0 1 0 4 8
Total 17 0 5 1 19 42

Fuente: Elaboración propia
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Resultados

En el siguiente apartado se presentan los hallazgos. En primera instancia se muestran las 
características generales de los trabajos en cuanto al enfoque metodológico, población de 
estudio, entre otras. Se destacan los temas principales que abordan las investigaciones. Ello 
nos arroja información relevante sobre qué se está estudiando. Al finalizar se incorporan las 
conclusiones.

De acuerdo al procedimiento de selección que se describe en la metodología, se obtuvieron 
42 estudios para realizar el análisis sistemático. De ello se pudo determinar que el enfoque 
metodológico de mayor preferencia es el cualitativo con el 71% (n=30), seguido por el cuantitativo 
con el 17% (n=7) y mixto con el 12% (n=5). En la Tabla 2 se enlistan las principales técnicas y/o 
instrumentos utilizados.

Tabla 2. Enfoque, técnicas y/o instrumentos de recolección de datos de los trabajos

Tipo de trabajo Cualitativo Cuantitativo Mixto

Cantidad 30 7 5

Técnicas/Instru-mentos 
utilizados

Entrevista Encuesta Observación y encuesta
Observación Cuestionario Marcos narrativos y encuesta
Diarios, notas de campo Exámenes Entrevista, diarios y cuestionario
Autobiografía
Marcos narrativos   

Fuente: Elaboración propia

La población de estudio es predominantemente urbana con el 88% (n=37), en segundo lugar, 
se integra por trabajos que incluyen a las poblaciones urbana y rural con el 7% (n=3), tercero, 
rural con el 2.5% (n=1) y se encontró uno (2.5%) donde el objeto de estudio era documental para 
el análisis de modelos de formación docente inicial (Ramírez et al., 2019). El 52% de los sujetos 
estudiados fueron docentes (n=22), el 41% de los estudios corresponde a estudiantes (n=17), 
solo el 5% fueron egresados (n=2) y el 2% fue documental (n=1). En lo que concierne al nivel 
educativo, 65% de los estudios se ubican en educación superior (n=27), 21% en primaria (n=9), 
10% en escuelas normales (n=4) y 2%, respectivamente, en media superior (n=1) y en varios 
niveles (n=1).

En la Tabla 3, se hace notar que el 79% de los trabajos se encuentran en español; solo el 21% 
se publica en otro idioma (19% inglés y 2% francés). Asimismo, la totalidad de los escritos han 
pasado por un proceso de evaluación externa (arbitraje), lo que asegura su pertinencia y 
veracidad. Aquí incluimos las tesis de maestría, ya que son valoradas por un comité o jurado 
que certifica su consistencia interna y relevancia. No obstante, cabe destacar que solo el 31% de 
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las divulgaciones se encuentran indexadas, es decir, 13 de los 17 artículos identificados fueron 
publicados en revistas indizadas. El pertenecer a este tipo de base de datos permite visibilizar 
las obras e impactar académicamente, a nivel nacional e internacional.  

Tabla 3. Idioma y tipo de publicación.

Estado
Idioma Tipo de publicación

Español Inglés Francés Arbitrada Indexada

BC 22 3 0 17 8

BCS 1 0 1 2 0

CHIH 4 3 0 5 2

SON 6 2 0 5 3

Total 33 8 1 29 13
Fuente: Elaboración propia

En la revisión de la literatura, se destaca que el 88% (n=37) de los estudios son del área disciplinar, 
7% (n=3) multidisciplinar y 5% (n=2) interdisciplinar. Esto demuestra la realidad del campo, 
donde los estudios carecen de abordajes desde otras perspectivas, lo que permitiría incorporar 
diversas ópticas del objeto de estudio.

En lo que concierne a los temas de las investigaciones, la formación docente inicial, es uno de 
los principales contenidos. Los estudios contextualizados en escuelas normales analizan los 
procesos formativos de (y para la) enseñanza (Howell et al., 2019a; Howell et al., 2019b; Ramírez et 
al., 2019). La competencia comunicativa del idioma inglés se fomenta mediante las prácticas de 
biliteracidad (Domínguez et al., 2016a) y de literacidad empleadas por los docentes formadores 
(Colque y Crhová, 2017).  En este tenor, se encuentra un estudio que analiza los factores que 
favorecen los índices de persistencia escolar de profesores de lenguas en formación (Luévano 
et al., 2012), la enseñanza de lenguas como actor social (Schnoller, 2018), así como la relevancia 
del mentoreo en las prácticas que efectúan los estudiantes para el desarrollo de la identidad y 
reducir la ansiedad (Flores et al., 2020).

De igual forma, se estudian las creencias de estudiantes, en el trayecto formativo, que pueden 
afectar la forma de enseñar (Romero et al., 2017b) y como éstas pueden cambiar a través del 
tiempo (Crhová y Domínguez, 2014), especialmente si las experiencias prácticas se realizan con 
procesos reflexivos (Villarreal et al., 2020). Las percepciones de docentes formadores acerca 
del trabajo en equipo, donde externaron que no promueven el aprendizaje significativo, fue 
explorado en Ruiz-Esparza et al., 2016). Todos son trabajos que se agrupan en este tema.
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Las problemáticas abordadas también se encaminan hacia el desarrollo profesional continuo, 
a través de talleres en línea para fortalecer la lengua meta y el uso de estrategias didácticas 
(Toledo y Valencia, 2018) y diagnósticos de modelos de formación flexibles (Páez et al., 2016). 

Las competencias profesionales son la integración de los conocimientos, habilidades y 
actitudes que se requieren para el desempeño de una función específica. Estos componentes 
se estudian desde la perspectiva de estudiantes en formación o quienes ya se encuentran en la 
práctica profesional. En el estudio de Ramírez et al. (2021) se analiza la relación del desempeño 
laboral y las especialidades cursadas en un grupo de egresados. De la misma forma como en el 
de Fuentes (2015), que indaga la inserción laboral de estudiantes de licenciatura en lenguas en 
espacios destinados para egresados de educación secundaria en sectores públicos y privados.

En otros, se identifican las competencias de profesores para hacer frente a la implementación 
del inglés en educación primaria (Fierro et al., 2014a); la opinión de estudiantes respecto a 
las competencias adquiridas en el trayecto educativo (Romero et al., 2017c); la competencia 
lingüística de una cohorte de estudiantes de una universidad pública (Romero et al., 2017b) y 
uno con normalistas (Cruz et al., 2021) que examina las percepciones de los alumnos sobre los 
cursos de inglés y el desempeño de los docentes especialistas. Además, un trabajo que explora 
los rasgos de un buen profesional desde la opinión de estudiantes (Fierro et al., 2021). Estos son 
datos relevantes, ya que se da voz a los sujetos participantes. 

En cuanto a la opinión de profesores sobre implementaciones curriculares en inglés, y que 
tienen relación con las competencias profesionales que se requieren para su logro, se encontró 
el del Programa Nacional de Inglés en Educación Básica (Fierro et al., 2013), el de la Estrategia 
Nacional de Inglés (Martínez et al., 2019) y la inmersión laboral de docentes de inglés provenientes 
de acciones formativas en normales (Segura et al., 2021). 

La reflexión sobre las acciones para fomentar el desarrollo profesional, es también un tema que 
se destaca en el área (Domínguez et al., 2016b; Fong y Fierro, 2013; Páez et al., 2018), al igual que el 
uso del diario para incentivar la reflexión de estudiantes en las prácticas pedagógicas (Espinoza 
y Ríos, 2017). La identidad profesional, es un espacio poco explorado, el que es relevante indagar 
ya que afecta el desempeño por las representaciones que el sujeto tiene hacia la disciplina a 
la que pertenece (Fierro y Martínez, 2013) y cómo se construye la identidad de estudiantes con 
antecedentes de escolarización en EEUU (Mora et al., 2015).

Las prácticas docentes y la formación profesional del profesor de inglés en educación básica, 
se abordan en los estudios de Fierro et al. (2015) y las prácticas evaluativas que realizan 
(Fierro et al., 2016), en los cuales se sugiere valorar como herramienta de retroalimentación 
para las prácticas pedagógicas y el currículo (Fierro et al., 2014).  La agencialidad, como una 
construcción de varios factores que intervienen para actuar en diversos contextos y seleccionar 
sus planeaciones didácticas, son, también, examinadas en profesores de primarias públicas 
(Moreno et al., 2021; Moreno y Roux, 2021). 

De igual modo, las prácticas de evaluación formativas de profesores de una licenciatura en 
la enseñanza del inglés (Ruíz et al., 2015). En este mismo rubro se ubica un estudio de las 
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prácticas del desarrollo del bilingüismo en un contexto inclusivo (Ayala y Ramírez, 2018), las 
estrategias didácticas que resultan significativas para los estudiantes (Martínez et al., 2013), 
propuestas metodológicas para educación media superior (Ángel y Fierro, 2013) y la enseñanza 
diferenciada en escuelas normales (Sánchez y Cepeda, 2020). Se encontró que existe un vacío 
en el desarrollo de actividades didácticas que fomenten la interculturalidad (Fierro et al., 2014b; 
Ramírez et al., 2019).

Conclusiones

En el análisis del estado del conocimiento de la formación docente de profesores de lenguas 
extranjeras (LEX) en el noroeste de México, durante el período 2012-2021, predominan los 
estudios cualitativos, en entorno urbanos, en los cuales los sujetos de estudio son los profesores 
y los estudiantes, contextualizados en educación superior, publicados en español. 

Sobresalen los estudios que abordan las competencias profesionales, la formación inicial y 
continua, además de las prácticas docentes. Se encuentra un incipiente campo de estudios en 
escuelas normales que surgen por la implementación de la Estrategia Nacional de Inglés en 
el 2017, con el propósito de indagar la formación inicial y las prácticas pedagógicas. Aunque, 
en general, hay algunas publicaciones cuyo objetivo es explorar las creencias, la identidad 
profesional y las prácticas interculturales, son temas aún exiguos en los que habría que 
profundizar.

Existe un vacío de investigaciones de formación docente en inclusión educativa, con perspectiva 
de género, para atender las necesidades de todos los estudiantes y que cuenten con acceso 
a una educación de calidad. Es necesario analizar las experiencias de los estudiantes en sus 
primeras prácticas en los variados contextos de enseñanza; abordar las metodologías que 
implementan los profesores en el entorno áulico y cómo adaptan los planes y programas de 
estudio de acuerdo a las problemáticas de sus escuelas y aprendientes. Al igual que estudios 
relacionados con tecnología educativa.

Se requiere incorporar otros niveles educativos, primordialmente de educación básica, en 
estudios inter y multidisciplinarios, donde se examinen las perspectivas de otros sujetos, como 
son administradores, empleadores, egresados, al igual que la comunidad y grupos vulnerables. 
Esto permitiría tener vinculación con estos sectores y alcanzar impacto social, mediante 
investigaciones del modelo de quíntuple hélice, que incluyan: gobierno, universidad, sociedad, 
empresa y medio ambiente.

Es necesaria también una mayor calidad y visibilidad de la producción realizada en el campo, lo 
cual se lograría a través de publicaciones en revistas indizadas de acceso abierto, sin restricciones 
de los recursos digitales. Así como realizarla en el idioma inglés para más alcance e impacto.
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Con este trabajo se busca contribuir al conocimiento del objeto de estudio por medio de la 
delimitación de las características y temáticas documentadas, esperando que lo aquí expuesto 
pueda servir como referente para definir nuevas propuestas de investigación.
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