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Introducción 

El siguiente trabajo tiene por objetivo realizar la recuperación de experiencia 

profesional en la Universidad del Distrito Federal con los alumnos de francés IV de 

la Licenciatura en Comercio Internacional y Gestión Aduanera y algunos de los 

problemas que se presentaron en el proceso de enseñanza-aprendizaje del francés 

como lengua extranjera en el contexto de la pandemia por Covid-19 para transitar 

del modelo presencial al modelo virtual. Así como analizar las competencias 

docentes, técnicas y tecnológicas de su servidora como profesora a cargo del grupo 

en el uso de apps para el aprendizaje mediado por la tecnología durante la transición 

de lo presencial a lo virtual. 

El capítulo I está integrado por dos secciones, en la primera se sistematiza el origen 

y contexto de la experiencia profesional, es decir, antecedentes de la docente en el 

ejercicio de la profesión, así como los factores que la motivaron a estudiar la 

Licenciatura en la Enseñanza del Francés. En la segunda sección se analiza el 

contexto educativo, social y económico de la Universidad del Distrito Federal y se 

presenta un panorama general de la institución, valores y objetivos de su mapa 

curricular. De igual manera, se realizan algunas críticas al Plan de estudio, a la 

metodología de enseñanza y a los límites que determinan la práctica docente en la 

enseñanza del francés como lengua extranjera. 

En el capítulo II se describen problemáticas estructurales de la institución y los retos 

que representó para mí como docente, para los estudiantes y las autoridades 

administrativas cambiar de un modelo presencial a un modelo virtual. Algunos de 

los obstáculos fueron la brecha digital o de acceso, uso y apropiación de la 

tecnología y la brecha cognitiva en el uso de TIC tanto en la docente como en los 

alumnos. Por lo tanto, se abordan estos aspectos y la forma en la cual influyeron en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje en el entorno virtual. De igual forma, se 

mencionan algunas de las competencias requeridas en la práctica docente que 

coadyuven al proceso de enseñanza-aprendizaje y otras que debe desarrollar el 

estudiante en un entorno virtual. 
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Como parte de las competencias como docente es necesario el uso de TIC por lo 

cual en el tercer capítulo se mencionan algunas aplicaciones que pueden 

complementar la labor docente en el aula virtual y la forma en la que inciden en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje del francés como lengua extranjera. 

Este mismo capítulo muestra la implementación de TIC con el grupo de francés IV 

de la Licenciatura en Comercio y Gestión Aduanera, las ventajas que se obtuvieron 

con su uso, las modificaciones que se hicieron en actividades, dinámica de la clase 

e incluso en la forma de evaluación con la finalidad de motivar a los estudiantes en 

el aprendizaje del francés. 

Por otro lado, se resumen los problemas y obstáculos superados en el contexto de 

la pandemia por covid-19 durante la transición de un modelo presencial al virtual y 

las vicisitudes que afrontaron la docente y los alumnos, en particular el grupo de 

francés IV de la Licenciatura en Comercio y Gestión Aduanera de la UDF para 

concluir el estudio de la lengua extranjera. 

Finalmente, quiero mencionar las razones que me motivaron a elegir esta modalidad 

como trabajo final para poder titularme en la LEF. En primer lugar, realizar una 

autocrítica constructiva de mi labor como docente ya sea de francés o derecho ya 

que cuando intentas ver de forma objetiva tus aciertos y errores puedes mejorar 

como profesor. En segundo lugar, retomar conceptos y teorías que estudié a lo largo 

de la Licenciatura tanto con los docentes de la UPN como los de la UB. Y, en tercer 

lugar, investigar, analizar y reflexionar en temas en los cuales aún es necesario 

continuar con mi propio aprendizaje, pues en la medida en que esté mejor preparada 

como docente podré incidir de forma positiva en el aprendizaje de mis estudiantes.  

Ahora bien, para cerrar esta introducción solo quiero señalar algunas de las 

dificultades que he tenido para realizar este trabajo. Dentro de estas está el factor 

tiempo pues combinar trabajo como docente con actividades de investigación como: 

búsqueda de información, selección de material relevante, lectura y análisis de este, 

sistematización y redacción son tareas que requieren tiempo el cual en ocasiones 

es limitado. Otra dificultad es la búsqueda de información pertinente de acuerdo con 

el tema o subtema que se pretende abordar pues algunos documentos son digitales 
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y no tuve acceso a todos, así que trabajé con aquellos que pude descargar. Por 

último, dar coherencia y congruencia a mis ideas en la redacción ya que es una 

actividad que no había realizado en mucho tiempo. 
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Capítulo 1. Origen y contexto de la experiencia profesional 

Mi primera experiencia como docente comenzó en el año 2015 en la Licenciatura 

en Derecho en la UPEM (Universidad Privada del Estado de México)  como suplente 

en la asignatura de Obligaciones civiles y concluyó al término del ciclo escolar. En 

ese mismo año ingresé a la Maestría en Derecho con la intención de mejorar como 

docente en la enseñanza del Derecho y como meta personal y profesional. Al 

concluir el posgrado reanudé mi interés en la docencia y es por ello por lo que en el 

año 2018 ingresé como docente a nivel universitario en la carrera de Derecho para 

impartir la asignatura de Práctica forense de Derecho Civil en la Universidad del 

Distrito Federal (UDF). Hasta ese momento no tenía como proyecto dar clases de 

francés, pero sí tenía como meta profesional realizar el doctorado en Francia, razón 

por la cual continuaba con cursos complementarios en el aprendizaje de la lengua. 

Al año siguiente mientras buscaba ofertas laborales de docente en otras 

universidades me apareció que requerían un profesor de francés en la UDF para la 

Licenciatura en Comercio Internacional y Gestión Aduanera por lo cual me postulé 

a la vacante. En ese momento coincidió que el coordinador de la carrera de derecho 

era el mismo que de la carrera de comercio internacional por lo cual al ver mi perfil 

me llamó y me pidieron documentos que avalaran el conocimiento de la lengua. 

Algunos de los documentos que tenía eran la constancia de haber cursado los 7 

niveles de francés en el Centro de Lenguas Extranjeras (CELE) de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM) y las certificaciones que realicé de acuerdo 

con el Marco Común Europeo de Lenguas B1 y B2. Una vez que dio el visto bueno 

la dirección me asignó el grupo de francés I y IV y aunque estaba muy emocionada 

por enseñar la lengua debo reconocer que tenía cierto miedo pues llevaba poco 

tiempo en la docencia, y carecía de conocimientos en didáctica para la enseñanza 

de un idioma.  

Sin embargo, decidí desempeñar mi labor como docente de la mejor manera por lo 

cual cuando me entregaron los temarios tanto para Francés I como para Francés IV 

lo primero que hice fue planear la forma en que abordaría el curso. En cuanto al 

grupo de Francés I me fue más fácil realizar la organización y secuencia de los 

temas, la búsqueda y selección del material que fuese útil y atractivo para los 
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estudiantes. Gracias a esto fui adquiriendo de manera intuitiva la habilidad para 

planear los cursos que impartía.   

En cuanto al grupo de francés IV la planeación de las clases era más compleja. 

Consideré que era necesario hacer algunos ejercicios de diagnóstico con los 

alumnos para conocer su dominio de la lengua. Los resultados de esa actividad 

diagnóstico fueron muy dispares pues había dos o tres alumnos que si tenían un 

dominio de nivel intermedio pero la mayoría estaba en nivel básico. Ante este 

panorama decidí realizar un repaso de temas de nivel básico como una estrategia 

para disminuir las diferencias y así poder continuar más fácilmente con nivel 

intermedio, aunque ello implicaba no seguir al pie de la letra el temario. Así, lo 

primero fue buscar y seleccionar el material para las clases pues como explicaré en 

el siguiente apartado la Universidad no contaba con Manuales disponibles para 

préstamo externo ni para el docente ni para los alumnos.  

Otros aspectos que me causaron ruido fue el poco tiempo que se tenía programado 

para el aprendizaje de la lengua, la poca motivación de los alumnos en el 

aprendizaje de la misma pues no le veían utilidad en su carrera y la falta de 

infraestructura pues la Universidad no contaba con una laptop para préstamo al 

docente ni tampoco con unas bocinas de buena calidad para trabajar las habilidades 

de comprensión auditiva pero incluso con estas deficiencias asumí el compromiso 

de enseñar la lengua francesa a los alumnos de la Licenciatura en Comercio 

Internacional y Gestión Aduanera. Estos aspectos, que podrían ser obstáculos para 

impartir el curso, también eran áreas de oportunidad para aprender a gestionar el 

tiempo de una manera eficaz, proponer actividades creativas e innovadoras para 

despertar el interés de los estudiantes y seleccionar o elaborar distintos tipos de 

materiales para compensar la falta de equipo en la institución. Fui descubriendo lo 

anterior durante la planeación de mis clases y, más adelante, lo confirmé con los 

estudios que decidí realizar para desarrollar mis saberes y habilidades docentes.  

Respecto del grupo de francés IV del cuatrimestre enero-abril de 2019, este 

presentó apatía y desinterés en el aprendizaje de la lengua ya que sólo lo veían 

como un requisito que tenían que cumplir para lograr la acreditación de la asignatura 
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por lo cual debo admitir que fue un reto motivarlos durante el cuatrimestre. En 

cuanto a la dinámica de la clase considero que la inexperiencia en la enseñanza de 

la lengua francesa me hizo actuar con mucha flexibilidad en la forma de evaluar a 

los alumnos, aunque también valoré la disparidad que existía entre los alumnos en 

el dominio de la lengua. Menciono este detalle porque considero que una de las 

habilidades que un profesor de francés debe desarrollar es el percibir cómo los 

alumnos van construyendo sus habilidades comunicativas en francés durante los 

distintos niveles que cursan para poder apoyarlos en las dificultades que se les 

presentan y evaluarlos de manera adecuada. Lo anterior “es un elemento 

indispensable en la competencia docente que corresponde con la evaluación de los 

estudiantes”. (Castro, López y Urbán,2018:9)   

En el siguiente ciclo escolar que comenzó en agosto de 2019 me asignaron el grupo 

de Francés I el cual concluiría el último nivel en enero-abril de 2020 y que es 

respecto del cual se aborda este trabajo de recuperación profesional ya que centrará 

su análisis en el cuatrimestre que se vio afectado por la emergencia sanitaria por el 

covid-19 y los obstáculos, así como retos que tuve que enfrentar junto con mis 

alumnos de francés en marzo de 2020. 

1.1 Contexto educativo, social y económico de la Universidad del Distrito Federal, 

campus Santa María la Ribera. 

En este apartado se abordará el contexto educativo, social y económico de la 

Universidad del Distrito Federal en el campus Santa María de la Ribera previo a la 

crisis de pandemia por covid-19.  

En ese sentido, en primer lugar, es necesario decir que la UDF es una institución 

educativa creada en 1985 que tiene como finalidad formar profesionistas de alto 

nivel con programas que cumplan con las exigencias actuales para lograr una rápida 

inserción en el mercado laboral. 

a) Contexto social y económico de la UDF, campus Santa María la Ribera. 

Ahora bien, el campus en el que se centra el análisis de este trabajo presenta 

particularidades propias de la ubicación geográfica en que se encuentra y del nivel 
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socioeconómico de la zona. El inmueble donde se localiza la UDF, campus Santa 

María la Ribera es un edificio antiguo el cual fue adaptado para ser universidad, es 

decir, las aulas eran habitaciones por lo cual algunas fueron subdivididas para 

convertirlas en salones de clase. En cuanto a los servicios de luz, agua potable y 

alcantarillado cuenta con estos. Por el contrario, el servicio de biblioteca previo a la 

pandemia era escaso, también se carecía de equipo audiovisual, laboratorios de 

lenguas y cafetería. El equipamiento limitado de la institución influye en cómo se 

pueden impartir las clases de francés, qué habilidades pueden desarrollarse con 

más facilidad y qué tan motivadoras o interesantes pueden ser para los alumnos.  

En cuanto al aspecto socioeconómico la universidad ofrece como beneficios a sus 

estudiantes colegiaturas accesibles, programas de becas y financiamiento de los 

estudios, flexibilidad de horarios matutino y vespertino. Lo anterior porque algunos 

de los estudiantes desempeñan alguna actividad laboral además de estudiar. 

b) Contexto educativo 

El campus Santa María la Ribera de la UDF cuenta con diversas licenciaturas en el 

área de humanidades, pero la que tiene especial interés para este trabajo es la 

Licenciatura en Comercio Internacional y Gestión aduanera pues es la única que 

contempla en el plan de estudios el aprendizaje de dos lenguas extranjeras, inglés 

y francés. 

El aprendizaje del inglés como lengua extranjera se desarrolla en los primeros cinco 

cuatrimestres de la carrera para continuar los siguientes cuatro con el estudio de la 

lengua francesa. Esta formación puede pensarse como una gran ventaja para los 

estudiantes, pero lo cierto es que dentro de los objetivos del plan curricular no existe 

razón por la cual se incluyen dos lenguas extranjeras. 

El aprendizaje del inglés es aceptado por parte de los alumnos ya que es una lengua 

que se utiliza a nivel global en los intercambios comerciales, contratos y 

negociaciones mercantiles por lo cual se puede suponer que tiene especial 

importancia para su licenciatura. Por el contrario, el aprendizaje del francés no es 

una prioridad para los alumnos pues consideran que no es útil para su carrera y no 
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muestran disposición en las clases e incluso algunos proponen el aprendizaje del 

idioma chino pues consideran que sería de mayor utilidad en su formación 

profesional dado que China tiene mayor intercambio comercial con México y es un 

socio económico importante. 

Desde mi punto de vista, la falta de motivación de los alumnos en el aprendizaje de 

la lengua francesa se debe a que no han encontrado la aplicación en su carrera de 

este idioma, es decir, hace falta una vinculación interdisciplinaria de esta asignatura 

con otras del programa de la carrera de Comercio Internacional y Gestión Aduanera. 

Los cuatros módulos de francés están seriados por lo cual en caso de reprobar 

algún curso no se puede asistir al siguiente módulo y tomando en consideración que 

forman parte del plan curricular debo suponer que no acreditar los cursos es un 

obstáculo para poder titularse, pero de esto último no tengo la plena certeza. 

En la enseñanza de lenguas es de suma importancia contar con el equipo 

audiovisual necesario para trabajar la competencia de comprensión auditiva pues a 

través de escuchar los sonidos los alumnos pueden identificar las palabras y 

comprender la información. De igual forma, escuchar sirve para mejorar la expresión 

oral ya que los estudiantes pueden replicar y repetir las palabras. En ese sentido, la 

ausencia de herramientas como grabadora, bocinas, Internet, laptop compatible con 

el proyector dificultó la enseñanza del francés pues en la mayoría de las clases los 

materiales utilizados eran documentos y ocasionalmente el uso de las bocinas con 

bajo volumen pues en las aulas contiguas tenían clase otros estudiantes y a los 

demás profesores les molestaba el ruido. En estas circunstancias era difícil planear 

actividades de comprensión oral o de fonética.  

1.2 Análisis del Plan de estudios de la asignatura de Francés de los cuatro niveles 

en la Licenciatura en Comercio Internacional y Gestión Aduanera.(Francés I- 

Francés IV) 

El Plan curricular de la carrera de Licenciatura en Comercio Internacional y Gestión 

Aduanera contempla cuatro niveles para el aprendizaje de la lengua francesa. Las 

asignaturas Francés I, Francés II, Francés III y Francés IV tienen como objetivo 

proporcionar el conocimiento teórico y práctico el cual debe promover el desarrollo 
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de las competencias señaladas por el Marco Común Europeo de Referencia para el 

dominio de la lengua francesa. Cabe decir que dentro de los objetivos de la 

Licenciatura no se indica la relevancia del aprendizaje de la lengua francesa, sin 

embargo, ésta se encuentra entre las primeras diez lenguas más habladas del 

mundo. Esto puede ser un argumento para su integración en el Plan de estudios 

para dotar a los estudiantes de otra competencia lingüística que los diferencie de 

otros egresados de Universidades privadas. 

Imagen 1 

“El currículo es el documento que establece la planeación y organización ejecutiva 

de la formación profesional determinando los resultados de aprendizaje esperados” 

(Aranda y Salgado, 2005: 26). 

En ese sentido, en la etapa de planeación deben considerarse las razones por las 

cuales se incluyen ciertas asignaturas en el programa curricular de una licenciatura 

y la relación que va a tener con el resto de los cursos. También es conveniente 

describir cuál es su función en el perfil de egreso de los estudiantes ya que de no 

hacerlo habrá falta de motivación en su aprendizaje como es el caso de algunos 

alumnos de la clase de francés porque la consideran como una materia que no tiene 

la misma validez que las otras. 

Si se considera lo anterior, parece que incluir cursos de francés en la formación de 

estos estudiantes no considera que “el currículo debe atender cierto conjunto de 

necesidades sociales, corresponder a las expectativas de desarrollo individual que 

permitan la inserción satisfactoria a la sociedad, posibilitar la continuación de la 
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educación posinstitucional, y reflejar los objetivos de la institución educativa” 

(Aranda y Salgado, 2005: 27). Por lo que, de cierta manera, se debería mencionar 

cuál es el beneficio en créditos y en el desarrollo de habilidades profesionales de 

estudiar francés para el egresado de esta licenciatura.  

En la siguiente imagen se muestra la estructura del Plan de estudios de la 

Licenciatura en Comercio Internacional y Gestión aduanera y se aprecia que no 

existe información respecto de las ventajas que tiene el estudio de dos lenguas 

extranjeras e incluso al revisar el perfil de egreso de los estudiantes tampoco se 

menciona cuál es la utilidad en el aprendizaje de estas lenguas. (Recuperado de 

https://udf.edu.mx/licenciaturas/licenciatura-en-comercio-internacional-y-gestion-

aduanera/) 

 

Imagen 2 
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Imagen 3 

Para examinar esta situación, es conveniente considerar que currículo es el 

resultado de:  

a) “El análisis y reflexión sobre las características del contexto, del educando y de 

los recursos” (Aranda y Salgado, 2005: 30). En el apartado anterior se mencionó la 

falta de infraestructura de la institución, falta un área de coordinación de lenguas 

extranjeras, laboratorio y recursos materiales. Esto se puede interpretar como un 

desconocimiento de los elementos que deben valorarse cuando se incorpora a la 

estructura curricular una asignatura que requiere herramientas materiales para su 

desarrollo. Además, se debe agregar la escasa motivación de los estudiantes pues 

para ellos resulta inútil el aprendizaje del francés porque solo es una materia 

complementaria que carece de congruencia con el resto de sus cursos. En cierta 

forma, es una distracción para dedicar más tiempo al estudio de estos.  Lo que 

podría ser distinto si se hicieran explícitas las habilidades comunicativas que el 

alumno puede adquirir gracias a la clase de francés. 

b) “La definición (tanto implícita y explícita) de los fines y los objetivos educativos” 

(Aranda y Salgado, 2005: 30). Tal y como se desprende de la imagen 1 el objetivo 

de la Licenciatura está enfocado en competencias técnicas relacionadas con el 

comercio, pero sin precisar competencias lingüísticas requeridas en la formación 

del profesionista. Esto podría complementarse mencionando el ámbito de acción de 

sus egresados para que fuera más evidente cómo se puede emplear en él la lengua 

francesa.  
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c) “La especificación de los medios y los procedimientos propuestos para asignar 

racionalmente los recursos humanos, materiales, informativos, financieros, 

temporales y organizativos de manera tal que se logren los fines propuestos” 

(Aranda y Salgado, 2005: 30).  La falta de un área de coordinación de lenguas 

extranjeras deja al descubierto el desinterés de las autoridades en el aprendizaje de 

lenguas por parte de los estudiantes de la UDF. 

Otro elemento que se debe tomar en cuenta en la planeación del currículo es el 

temporal; por ende, cabe destacar que cada programa se desarrolla en un 

cuatrimestre que dura 15 semanas y se organiza de la siguiente manera: por cada 

cuatro semanas de clases hay una semana de evaluación, en consecuencia, son 

tres evaluaciones hasta concluir el cuatrimestre. Así puede verse en el calendario 

del ciclo 2020. 

Imagen 4 

En cuanto a las clases son dos veces por semana con una duración de dos horas 

cada sesión, lo que da un total de cuatro horas a la semana. El estudio de una 

lengua extranjera en 48 horas divididas a lo largo de un cuatrimestre es insuficiente 
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para abarcar los temas de cada nivel y alcanzar las competencias requeridas por el 

Marco Común Europeo de Referencia. Esto último, porque del temario se desprende 

que al concluir los temas de los cuatro cursos de la lengua francesa los alumnos 

deben alcanzar un nivel B2. 

En ese sentido, uno de los primeros problemas que presenta el currículo del Plan 

de estudios de la carrera de Licenciatura en Comercio Internacional y Gestión 

Aduanera consiste en que el tiempo contemplado por la institución para el 

aprendizaje de la lengua francesa es insuficiente, pues el docente debe cumplir con 

la revisión de los temas lo cual no garantiza la efectividad del aprendizaje de los 

estudiantes.  

De acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas el 

dominio de una lengua extranjera se divide en seis niveles acceso(A1), 

plataforma(A2), umbral(B1), avanzado(B2), dominio operativo eficaz(C1) y 

maestría(C2). En cada uno de estos niveles el alumno debe desarrollar 

determinadas competencias. En consecuencia, cuando se pretende que el alumno 

alcance un dominio B2 debe haber por lo menos 500 horas de aprendizaje de la 

lengua y en el caso que nos ocupa el tiempo estimado durante los cuatro 

cuatrimestres daría un aproximado de 192 horas lo cual es insuficiente. 

En la siguiente tabla se muestran los objetivos de cada curso de francés en la UDF 

y a su lado están las competencias que debe alcanzar en cada nivel el usuario según 

el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Se puede observar que 

existen diferencias significativas entre objetivos y competencias que se deben 

alcanzar, por ejemplo: la UDF se centra en la traducción de textos e interpretación 

por encima de la comunicación; por el contrario, según el Marco Común Europeo 

de Referencia la comunicación oral y escrita es fundamental para acreditar el 

dominio de la lengua. 

En ese sentido, considero que falta claridad en los argumentos por las cuales se 

incluye el aprendizaje de la lengua francesa en el plan curricular de la Licenciatura 

en Comercio Internacional y Gestión Aduanera y ello se ve reflejado en los objetivos 

de cada curso que carecen de orden y secuenciación en el aprendizaje de la lengua.  
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CURSO OBJETIVOS USUARIO  COMPETENCIAS 
SEGÚN MARCO 
COMÚN EUROPEO 

FRANCÉS I Interpretar diálogos 
sobre personas y 
lugares, expresando 
gustos y opiniones 
de los mismos, 
además podrá 
traducir textos 
elementales escritos 
en francés. 

 

A1  Es capaz de comprender 
y utilizar expresiones 
cotidianas de uso muy 
frecuente, así como, 
frases sencillas 
destinadas a satisfacer 
necesidades de tipo 
inmediato. 

Puede presentarse a sí 
mismo y a otros, pedir y 
dar información personal 
básica sobre su domicilio, 
sus pertenencias y las 
personas que conoce. 

Puede relacionarse de 
forma elemental siempre 
que su interlocutor hable 
despacio y con claridad y 
esté dispuesto a 
cooperar.  

FRANCÉS II Interpretar de forma 
escrita y oral, 
contando historias o 
sucesos a través del 
pasado, presente y 
futuro en francés. 

 

A2 Es capaz de comprender 
frases y expresiones de 
uso frecuente 
relacionadas con áreas 
de experiencia que le son 
especialmente relevantes 
(información básica sobre 
sí mismo y su familia, 
compras, lugares de 
interés, ocupaciones, 
etc.). Sabe comunicarse a 
la hora de llevar a cabo 
tareas simples y 
cotidianas que no 
requieran más que 
intercambios sencillos y 
directos de información 
sobre cuestiones que le 
son conocidas o 
habituales. Sabe describir 
en términos sencillos 
aspectos de su pasado y 
su entorno, así como 
cuestiones relacionadas 
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con sus necesidades 
inmediatas. 

FRANCÉS III El alumno al finalizar 
el curso será capaz 
de traducir 
discursos en forma 
oral y escrita, así 
como, interpretar 
información esencial 
de textos escritos en 
francés. 

B1 Es capaz de comprender 
los puntos principales de 
textos claros y en lengua 
estándar si tratan sobre 
cuestiones que le son 
conocidas, ya sea en 
situaciones de trabajo, de 
estudio o de ocio. Sabe 
desenvolverse en la 
mayor parte de las 
situaciones que pueden 
surgir durante un viaje por 
zonas donde se utiliza la 
lengua. Es capaz de 
producir textos sencillos y 
coherentes sobre temas 
que le son familiares o en 
los que tiene un interés 
personal. Puede describir 
experiencias, 
acontecimientos, deseos 
y aspiraciones, así como 
justificar brevemente sus 
opiniones o explicar sus 
planes. 

FRANCÉS IV Interpretar en forma 
oral y escrita 
diálogos en francés 
relacionados con 
acontecimientos 
futuros, así mismo, 
identificará en un 
texto los diferentes 
tiempos existentes 
en la lengua 
francófona. 

 

B2 Es capaz de entender las 
ideas principales de 
textos complejos que 
traten de temas tanto 
concretos como 
abstractos, incluso si son 
de carácter técnico, 
siempre que estén dentro 
de su campo de 
especialización. Puede 
relacionarse con 
hablantes nativos con un 
grado suficiente de fluidez 
y naturalidad, de modo 
que la comunicación se 
realice sin esfuerzo por 
parte de los 
interlocutores. Puede 
producir textos claros y 
detallados sobre temas 
diversos, así como 
defender un punto de 
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vista sobre temas 
generales, indicando los 
pros y los contras de las 
distintas opciones. 

 

Por otra parte, los temarios de las asignaturas de Francés I, II, III y IV presentan una 

desorganización de los temas, pues algunos no corresponden con el nivel en el que 

se encuentran, es decir, deben enseñarse en niveles más avanzados.  

Por ejemplo, el curso de Francés I contempla seis unidades entre las cuales se 

incluye el aprendizaje del modo indicativo presente y pasado, pero a este último 

sólo se le dedica la última unidad del temario, es decir dos horas lo cual carece de 

sentido pues se requiere el nivel 2 completo para manejar más o menos el passé 

composé, tiempo que corresponde con el pretérito simple o con el compuesto en 

español. Entonces, tenemos las siguientes situaciones: la falta de disposición de los 

estudiantes para el aprendizaje del francés; la falta de recursos materiales e 

infraestructura en la universidad; la desorganización en la sucesión y progresión de 

los temas y el poco tiempo para el desarrollo de las secuencias didácticas que 

corresponden a cada nivel. Todo esto, en conjunto, incide de manera poco asertiva 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua.   

A continuación, se van a comentar algunas características de los planes de estudio 

de los cursos de francés en la UDF para presentar el contexto en el que realicé mi 

experiencia docente. El propósito es resaltar cómo una de las habilidades docentes 

más importantes, la de “organizar situaciones de aprendizaje, implica considerar los 

programas, las características del salón de clases, los materiales didácticos, los 

alumnos, etc” (Castro, López y Urbán,2018:9).  

En las siguientes imágenes del currículo de Francés I se muestra la secuencia de 

temas y tomando en consideración el número de sesiones contempladas en el 

cuatrimestre resulta que para la última unidad ya no hay tiempo suficiente para el 

aprendizaje de este tema. 
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Imagen 5 

Imagen 6 
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Imagen 7 

 

Imagen 8 

Imagen 9 



23 

 

 

Imagen 10 

Otro ejemplo es el módulo de francés II que inicia con un tiempo verbal nuevo sin 

darle continuidad al aprendizaje del tiempo pasado para que los alumnos logren 

comprender y construir esta estructura con más facilidad y, antes de que lo hayan 

asimilado, deben estudiar otro tema. Es decir, existe una discontinuidad en la 

secuencia de los temas ante lo cual como docente tuve que reorganizar los 

contenidos para lograr que hubiera progresión en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes, aunque ello implicó apartarme de la secuencia del 

temario. En ese sentido, el primer paso fue comenzar con una revisión de lo visto 

en el curso anterior para reforzar lo aprendido y continuar con la última unidad que 

se quedó inconclusa del nivel Francés I para darle secuencia al aprendizaje. 

Además, como en el temario de Francés II en la unidad 7 se incluía nuevamente el 

aprendizaje del passé composé y del Imparfait en realidad este ajuste no incumplía 

con los lineamientos de la Universidad y, por el contrario, daba continuidad a los 

temas. Como parte de esa reorganización hice la consulta de los libros de la 

Universidad para tener una guía de los temas y en función de ello buscar materiales 

para los estudiantes. Los materiales fueron una compilación de documentos de la 

página Le point du fle (https://www.lepointdufle.net/) y fragmentos de otros textos 

para desarrollar las competencias en el aprendizaje de la lengua. 
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Imagen 11 

En cuanto a los objetivos que se pretenden alcanzar en cada nivel se contempla la 

competencia de comprensión y expresión oral, pero tiene mayor importancia la 

traducción de textos. Sin embargo, en cada uno de los cursos los objetivos no 

corresponden con el nivel de dominio de la lengua de los alumnos pues en Francés 

I se pretende que traduzcan textos elementales escritos en francés lo cual equivale 

a un dominio intermedio de la lengua, es decir, hay que tener conocimientos previos. 

En cuanto al curso de Francés III se debe interpretar información esencial de textos 

escritos en francés, es decir, la competencia es a nivel básico. Se puede observar 

que existe confusión e incongruencia entre los objetivos, temas y actividades. 
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Imagen 12 

Imagen 13 

En cuanto a las actividades sugeridas (como se muestra en la siguiente imagen) no 

desarrollan las competencias señaladas por el Marco de referencia y tampoco 

corresponden con el nivel de dominio de la lengua en los primeros cursos. Por 

ejemplo, en los cursos de Francés I y Francés II es ilógico que los alumnos realicen 

exposiciones de temas de la asignatura pues carecen del dominio cognitivo y 

lingüístico de la lengua para realizar estas actividades.  

En cuanto a las actividades que debe realizar el alumno de forma independiente el 

contenido del punto resolución de trabajos y casos prácticos carece de claridad, es 

decir, se puede suponer que son ejercicios prácticos de gramática, pero es una 

hipótesis. De igual forma, el alumno no posee las habilidades para realizar una 

investigación de los temas o elaborar resúmenes sobre las lecturas 
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complementarias, estas actividades parece que fueron pensadas para los otros 

cursos de la licenciatura pero que cuando se intenta aplicar al aprendizaje de la 

lengua extranjera resultan absurdas y desafortunadas. 

 

 

Imagen 14 

Cabe destacar que tanto las actividades con docente como aquellas que deben 

realizar los estudiantes de forma independiente están redactadas de forma 

repetitiva en todos los cursos, además de que son las mismas para otras 

asignaturas. Por otro lado, es pertinente señalar que, si los objetivos de la 

Universidad consisten en brindar a los estudiantes herramientas que complementen 

su desarrollo profesional, como el manejo de una tercera lengua, dicho mapa 

curricular debería estar mejor integrado con la carrera. 

En cuanto a los criterios de evaluación también son predeterminados por la 

institución educativa lo cual limita al docente en la implementación de alternativas 

distintas a exámenes escritos para valorar el aprendizaje de los estudiantes lo que 

dificulta considerar competencias como la expresión oral. Además de que debe 

cumplirse con el criterio de tareas para tener un respaldo físico de lo realizado 
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durante el curso, pues una de las obligaciones de los docentes es presentar esta 

evidencia al final de cada módulo pues respalda la calificación de los estudiantes.  

Es conveniente revisar las evaluaciones cuando hay estudiantes inconformes con 

su calificación final. 

Imagen 15 

En la UDF las actividades de aprendizaje y los criterios de evaluación de asignatura 

francés IV están construidos de acuerdo con una evaluación sumativa y no 

formativa, tal y como se aprecia en las siguientes imágenes: 

 

Imagen 16 
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Imagen 17 

En palabras de Gvirtz,  

Las evaluaciones sumativas son aquellas que se realizan sobre los productos del 

aprendizaje. La evaluación sumativa se propone apreciar el grado de apropiación 

de los contenidos por parte del alumno. Su objetivo es emitir un juicio sobre los 

resultados, sobre lo que el alumno ha aprendido. El enfoque de este tipo de 

evaluación es retrospectivo: juzga al aprendiz desde el final del proceso y se 

preocupa por ver qué y cuánto ha aprendido un alumno. Este tipo de evaluación 

centra su atención en la medición de los productos educativos. Los instrumentos 

de evaluación tradicional, como las clásicas pruebas escritas con preguntas o 

con problemas o las pruebas de elección múltiple ("múltiple choice") funcionan 

en ese sentido. Las pruebas o test son los instrumentos utilizados para medir si 

un aprendiz ha alcanzado un objetivo (Gvirtz y Palamidessi, 1998:245) 

Como puede observarse, el tipo de actividades de la UDF se enfocan en medir 

numéricamente el aprendizaje de forma cuantitativa y no cualitativa lo cual provoca 

que los alumnos estén más preocupados por obtener un puntaje que por aprender 

la lengua. 

Ahora bien, como docente podía tomar decisiones en los siguientes ámbitos: la 

elección de materiales o recursos didácticos para el desarrollo de las sesiones, la 

dinámica de estas y la elaboración del contenido de los exámenes. Asimismo, como 

docente privilegié ciertos temas para darles continuidad en el siguiente módulo con 
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el fin de revisar nuevamente algún tema con el cual los estudiantes tuvieran 

dificultades. 

Ahora corresponde comentar lo referente a la bibliografía sugerida por la 

Universidad en cada uno de los módulos. En la biblioteca contaban con un ejemplar 

de cada libro y sólo se realizaba el préstamo a los docentes. Asimismo, no contaba 

con área de fotocopiado para reproducir los textos por lo cual el material que utilicé 

en clase debía ser enviado a los estudiantes antes de cada sesión. De igual forma, 

la Universidad no tenía laptop para préstamo interno con la cual se podrían 

proyectar videos o realizar otro tipo de actividades lúdicas para fortalecer el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de la lengua francesa. El único recurso que se me 

proporcionó fueron unas bocinas de baja calidad, que tenían poca frecuencia de 

volumen y cuyo sonido se disipaba en las aulas, además de que por respeto a los 

otros profesores el nivel de volumen debe ser bajo. 

Las siguientes tablas presentan los libros sugeridos por la Universidad para el 

desarrollo de los cuatro niveles en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

lengua francesa y aunque utilizan la metodología del enfoque comunicativo, estos 

libros no son recientes y sus actividades no corresponden con los objetivos de los 

cursos y tampoco están relacionadas con la Licenciatura de Comercio Internacional 

y Gestión Aduanera. Estos textos contemplan el desarrollo de las competencias de 

expresión oral y escrita, comprensión auditiva y escrita por lo cual el libro está 

acompañado de un CD para que el docente pueda trabajar las competencias 

requeridas por el Marco Común Europeo de Lenguas, pero reitero que la falta de 

ejemplares hizo imposible la utilización de estos. 
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Imagen 18 

Imagen 19 

Imagen 20 
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Imagen 21 

 

Imagen 22 

Imagen 23 
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Las imágenes anteriores (22 y 23) se obtuvieron del siguiente sitio web 

(https://latam.casadellibro.com/libro-reflets-3-methode-de-francais-avec-video-

integree-2-cassettes/9788471439352/858288) con la intención de presentar una 

breve reseña acerca de la metodología del libro, los elementos que componen el 

método y herramientas adjuntas. Lo anterior, porque ya no formo parte de la plantilla 

docente de la UDF y por ende no tengo acceso al material. Además, reitero que el 

préstamo solo era de consulta interna sin poder sacar fotocopias. 

En cuanto a las competencias de expresión oral y escrita el libro de texto viene 

acompañado de un cuaderno de ejercicios para los alumnos. Respecto al trabajo de 

la comprensión auditiva el CD resultaría útil si la institución contara con grabadora 

o laptop con charola para su reproducción. Sin embargo, es importante reiterar que 

sólo existía un ejemplar en la biblioteca, además de que estos libros ya tienen veinte 

años y hay otros más recientes que contienen actividades más adecuadas para 

lograr las competencias del Marco de Referencia como Rond Point. Y el mayor 

problema es que ni los profesores ni los alumnos pueden consultarlos fácilmente. 

Por otro lado, sugerir la compra de libros a estudiantes era incongruente 

considerando que el tiempo que se dedicaba a los cursos era poco y se tendría que 

hacer un cambio de libro al cambiar el nivel de dominio. Lo que podría convertirse 

en una causa más de descontento hacia el estudio del francés.  De igual forma, es 

pertinente decir que existe incongruencia entre el libro sugerido para el último nivel 

de dominio pues se refiere a un nivel 3. 

Como puede verse, existían contradicciones entre el plan de estudios, las 

actividades obligatorias del temario, los objetivos de cada nivel y los libros sugeridos 

para el proceso de enseñanza-aprendizaje pues no existía sincronía entre estos. 

Asimismo, faltaba claridad en los objetivos para la enseñanza de una tercera lengua 

en la Licenciatura en Comercio Internacional y Gestión Aduanera. 

En consecuencia, correspondía al docente, a partir de su experiencia, buscar 

material de acuerdo con el nivel de lengua francesa que estaba impartiendo a los 

estudiantes, enviarlo por correo para que lo llevaran a la siguiente clase, crear su 

propia secuencia pedagógica pero también cumplir con actividades indicadas por la 

https://latam.casadellibro.com/libro-reflets-3-methode-de-francais-avec-video-integree-2-cassettes/9788471439352/858288
https://latam.casadellibro.com/libro-reflets-3-methode-de-francais-avec-video-integree-2-cassettes/9788471439352/858288
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universidad ya que el no hacerlo representaba un problema para el docente. “Esta 

búsqueda, selección y presentación de la información es lo que se conoce en 

pedagogía como transposición didáctica la cual implica el ‘trabajo’ que transforma 

un objeto de saber a enseñar en un objeto de enseñanza” (Garritz, 2005, p. 4). 

Chevallard y Joshua, citado por Ramírez: 

“Conciben la TD como el proceso en el que el saber del experto –“saber sabio”– se 

convierte en saber que hay que enseñar y que hay que aprender –“saber 

enseñado”” (Ramírez, 2005, p. 34). En la TD el docente tiene como tarea realizar 

diversas operaciones que permitan transitar de un conocimiento teórico (científico o 

técnico) a un conocimiento en el aula (saber enseñado). En dicho proceso de 

transformación el docente realiza los siguientes pasos: 

 “Seleccionar. Consiste en la elección y extracción de unos supuestos o temas 

disciplinares de un conjunto de saberes mucho mayor. Se trata de elegir a 

uno o a varios supuestos, principios y teorías correspondientes a unas 

disciplinas que se ajusten a los objetivos de la disciplina y a las condiciones 

socioculturales del estudiante” (Ramírez, 2005, p. 36). 

 “Reducir. Consiste en condensar o abreviar los saberes sabios para 

ajustarlos a las perspectivas didácticas del contexto. El saber sabio se 

presenta en forma amplia, profunda, múltiple, intensa y trascendental. La 

función de la reducción es extraer lo fundamental e inmediato y adecuado 

para el propósito del proceso didáctico” (Ramírez, 2005, p. 37). 

 “Simplificar. Aquí la realidad puede describirse o analizarse por juegos de 

signos más simples que los que presenta el saber científico” (Ramírez, 2005, 

p. 37). 

 “Reformular. Esta operación nos conduce a la reescritura del texto. La 

reformulación de los contenidos científicos en términos de contenidos 

enseñables reconstruye el saber, identifica insuficiencias estructurales y 

conceptuales, y convoca a la investigación” (Ramírez, 2005, p. 38). 

Los cuatro pasos anteriores son momentos por los que transita el docente cuando 

prepara la clase que va a impartir ya que él tiene que hacer una discriminación del 
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cúmulo de información que existe sobre un tema, seleccionarla y presentarla de tal 

forma que sea de fácil comprensión y entendimiento para los estudiantes. 

Así, por ejemplo, cuando correspondió estudiar el futuro próximo el documento que 

elegí contenía una explicación de la estructura gramatical con ejemplos 

acompañados de dibujos que facilitaran la comprensión del tema y que en la medida 

de lo posible fueran situaciones de su vida cotidiana. Asimismo, busqué que en el 

material se explicara la conjugación del verbo base para la construcción del tiempo 

verbal ya que de esta manera los alumnos tenían en la misma hoja la información 

para poder resolver los ejercicios en clase tanto de gramática como de expresión 

escrita. Una de las ventajas de que el material fuera de distintas fuentes es que se 

enriquecían los ejemplos y ejercicios pues no se limitaba a un libro o Manual. La 

siguiente imagen es una muestra de ello: (https://www.lepointdufle.net/) 

En la imagen se muestra la construcción del futuro próximo junto con la conjugación 

del verbo aller para ayudar a los estudiantes a entender la estructura gramatical, es 

decir, explicarles que el futuro próximo se integra por un verbo base conjugado 

(aller) y un verbo en infinitivo. Además, en la misma hoja se incluyen ejemplos para 

reforzar la comprensión del tema. 

Asimismo, están los usos del futuro próximo y la estructura de la negación los cuales 

se identifican por las viñetas en forma de flor lo cual hace más fácil su explicación y 

ayuda a los alumnos a recordar pues una imagen permite asociar un concepto con 

la misma. 
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Imagen 24 

Imagen 25 

La siguiente imagen contiene expresiones útiles para hacer preguntas con el futuro 

próximo y para complementar oraciones con adverbios de tiempo. 

Los ejercicios escritos sirven para afianzar la estructura gramatical del tiempo verbal 

“futuro próximo” pues solo con la práctica el alumno refuerza el aprendizaje del 

tema. 
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Imagen 26 

Imagen 27 
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Imagen 28 

En este primer capítulo expliqué brevemente mis inicios en la docencia, primero en 

la Licenciatura en Derecho y posteriormente, en la Licenciatura en Comercio 

Internacional y Gestión Aduanera impartiendo la clase de francés como lengua 

extranjera. Algunos de los obstáculos a los cuales me enfrenté antes de la pandemia 

fueron la carencia de recursos materiales e infraestructura para la enseñanza de 

esa lengua pues la Universidad no contaba con estos. Asimismo, encontré 

deficiencias en la planeación curricular, objetivos, temario y período de tiempo 

programado en el aprendizaje del idioma. Estos fueron aspectos que impulsaron el 

desarrollo de mis competencias como docente y me hicieron reflexionar sobre la 

importancia de la capacitación constante. Algunas de las que fui adquiriendo fueron 

investigar, planear y preparar la clase, con las deficiencias propias de la 

inexperiencia en la enseñanza de una lengua extranjera. En lo anterior se 

reconocen, de manera incipiente, los primeros pasos para organizar situaciones de 

aprendizaje que “es sobre todo sacar energía, tiempo, y disponer de las 

competencias profesionales necesarias para imaginar y crear otra clase de 

situaciones de aprendizaje [...] que hacen referencia a un proceso de investigación, 

identificación y resolución de problemas” (Perrenoud, 2004 p. 15). Y, aunque mis 

competencias apenas empezaban a desarrollarse, me involucré en la preparación 

de las clases con energía y entusiasmo. 

Por otro lado, también tuve que realizar actividades que me facilitaran el proceso de 

enseñanza-aprendizaje con un grupo cuyos conocimientos no eran homogéneos. 

Por ejemplo: realizar evaluaciones diagnósticas que me permitieran valorar los 

conocimientos adquiridos, buscar y seleccionar materiales de fácil acceso para 
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difundir entre los alumnos. El propósito de esto era que los documentos fueran un 

apoyo en su aprendizaje y su costo fuera accesible. Además, tuve que realizar 

ajustes en el temario para reforzar temas de nivel principiante, incentivar la 

motivación de los estudiantes en el aprendizaje de la lengua, ser flexible en la 

evaluación y ajustar los criterios de esta ya que no coincidían con las competencias 

lingüísticas de los alumnos debido a que el dominio de la lengua era A2, y por ende, 

resultaba absurdo que realizaran actividades como exposiciones o trabajos de 

investigación. 

En síntesis, algunas de las competencias que desarrollé fueron análisis y reflexión 

en el contenido de la asignatura, planeación y preparación de una clase, búsqueda 

y selección de material, ajustes tanto en el temario como en los criterios de 

evaluación para alcanzar los objetivos en el aprendizaje. “Son ejemplo de cómo “el 

profesor interpreta y usa documentos y materiales [...] para identificar objetivos 

realistas, seleccionar contenidos relevantes y actividades variadas. Selecciona, 

adapta o elabora secuencias didácticas abiertas que permiten modificaciones y 

adaptaciones” (Castro, López y Urbán, 2018:14). 

En el siguiente capítulo se analizan los obstáculos y retos que implicó para el cuerpo 

docente y estudiantes transitar de un modelo presencial, con las deficiencias 

señaladas en este capítulo, a un modelo virtual que puso al descubierto otros 

problemas para ambas partes. 
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Capítulo II 

Características generales de la experiencia profesional. Retos de 

estudiantes y docente en la transición del modelo presencial al 

modelo a distancia en el contexto de la pandemia por covid-19. 

 

La pandemia por covid-19 tomó por sorpresa a todas las instituciones educativas en 

el mundo. Ejemplo de ello es la Universidad de Caen de Normandia donde algunos 

docentes tuvieron que efectuar la adopción simultánea del curso a distancia. 

[…]cuando se inició la pandemia […], la opción fue reorganizar el contenido 

teórico y redactar el curso en lugar de subir a la plataforma Moodle las 

diapositivas más concisas y utilizadas antes. A nivel de contenido, la docente 

intentó presentar lo que ella consideró como necesario para una mejor 

comprensión del objeto y de los objetivos de la didáctica en FLE, dentro de una 

perspectiva de eficacia: transmitir y explicar lo esencial de forma sintética y 

adaptada al contexto y fijando las necesidades de formación de los estudiantes 

(Blanvillain, Prunet, Foucher Stenklov et Avram, 2021:12). 

En México, sólo algunas escuelas tuvieron la capacidad para actuar con rapidez 

durante la emergencia y continuar con la enseñanza de forma remota.  

En el caso de la Universidad UDF, cuyo modelo era presencial y sin la 

infraestructura necesaria para afrontar la emergencia tuvo que improvisar en 

muchos aspectos. En primer lugar, se solicitó a los docentes que continuaran 

impartiendo clases de forma remota en aplicaciones como Zoom, Skype, Teams, 

Google Meet o cualquier otra que conocieran sin capacitación previa y sin 

considerar las competencias tecnológicas de los profesores. Asimismo, se sugirió 

la creación de material didáctico, establecer comunicación con los estudiantes vía 

correo electrónico, o bien, a través de otro mecanismo que facilitara el seguimiento 

de los alumnos. 

En cuanto a las competencias tecnológicas cabe resaltar que la mayoría poseía los 

conocimientos básicos en el uso de la computadora y algunas aplicaciones como 

Word, Power point y Excel en las cuales realizaban trabajos escritos, 



40 

 

presentaciones enfocadas a sintetizar conceptos o ideas generales sobre algún 

tema, pero sin estar enfocadas como un recurso complementario en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Por su parte, la aplicación de Excel se empleaba 

generalmente para presentar datos en tablas o cuadros comparativos, pero sin un 

uso didáctico. En ese sentido, las competencias digitales de los docentes se 

reducían al uso básico de una herramienta de trabajo, pero no las empleaban para 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. En mi caso particular contaba con un 

conocimiento parcial de algunas apps como Big Blue Bottton que está en la 

plataforma de Moodle, Zoom o Teams pero únicamente para videoconferencias ya 

que en la UNAdm (Universidad Abierta y a Distancia de México) en la que laboraba 

en ese momento se me había dado un curso introductorio en el manejo de la 

plataforma de Teams. 

Por otro lado, en el tema de conectividad a Internet se sugirió a los docentes que 

tomaran las precauciones debidas para evitar interrupción en las sesiones 

sincrónicas y que de ser posible adquirieran un paquete con mayor velocidad de 

Internet, una computadora reciente que les permitiera descargar más de una 

aplicación de videoconferencia y diadema para evitar sonidos externos, pero todo 

por cuenta de los docentes, es decir, la universidad delegó estas responsabilidades 

en el cuerpo docente. 

Respecto de los estudiantes se dieron por sentadas sus competencias tecnológicas 

en el uso de  TIC pero sin tomar en cuenta si los alumnos tenían acceso a Internet 

y a un dispositivo electrónico que les permitiera conectarse a las sesiones. Por su 

parte, algunos estudiantes tenían computadora, pero otros se conectaban por 

celular lo cual dificultó la participación en las sesiones e incluso la permanencia en 

las mismas pues no contaban con un plan ilimitado para navegar en Internet. 

Otro de los problemas tanto para docentes como para los alumnos fue la falta de 

capacitación en el uso de la plataforma. Asimismo, pretender trasladar el modelo 

presencial al modelo en línea con la misma dinámica de trabajo, es decir centrado 

en la exposición del docente ahora a través de un dispositivo, pero con el obstáculo 

de que la participación de los estudiantes se convirtió en sesiones espiritistas, pues, 
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algunos se conectaban y otros más sólo simulaban estar en las sesiones resultó 

muy problemático para la enseñanza. En consecuencia, la estrategia que utilicé en 

las sesiones era la continua participación de los alumnos para resolver ejercicios de 

gramática, así como la práctica de la expresión oral a través de diálogos. Una de 

las ventajas de la modalidad en línea es la facilidad de poder compartir pantalla y 

en consecuencia tener varios documentos abiertos al mismo tiempo y navegar entre 

ellos con lo cual la información se diversifica y enriquece. Sin embargo, las fallas en 

la conectividad fueron un obstáculo pues en ocasiones la transmisión llegaba con 

retraso, o bien, como he referido en líneas anteriores los alumnos se conectaban 

desde su teléfono y ello dificultaba la interacción sincrónica. 

En cuanto a las habilidades digitales para las sesiones se limitaron a compartir 

información pues la elaboración de contenido implicaba utilizar otras herramientas 

con las cuales hasta ese momento no estaba familiarizada. 

En palabras de Silas Casillas y Vázquez Rodríguez:  

Algunas dificultades son, a menudo, el acceso a las plataformas por parte del 

estudiantado, la combinación de tareas domésticas y académicas, los problemas 

de Internet, la falta de condiciones adecuadas en el hogar para realizar el trabajo 

y las distracciones del entorno. Identifican también que el profesorado 

experimenta diversas emociones como la confianza, la saturación de actividades 

y tareas, el aburrimiento, la desilusión y el miedo (Casillas y Vázquez, 2020:6) 

Retomando la idea de Silas en cuanto a la saturación de actividades se sugirió a los 

docentes la creación de material didáctico para las clases, buscar y enviar 

información relacionada con sus asignaturas a los estudiantes y continuar con las 

actividades anteriores como la construcción de exámenes, revisión de tareas y 

organizar equipos para exposiciones de los estudiantes y así cumplir con los 

criterios de evaluación de la universidad como en el modelo presencial. Esto 

representó más horas de trabajo para los docentes, condiciones más complicadas 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje e incluso hubo una reducción en el salario. 

El siguiente ejemplo muestra algunas de las problemáticas a las que se enfrentaron 

los docentes en el nivel universitario. 
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En su estudio exploratorio con 788 docentes universitarios de México, mencionan 

que el personal docente considera adecuado el apoyo institucional. Sin embargo, 

existen diferentes tipos de problemáticas como el manejo de tiempo, los horarios 

de clases, los espacios físicos, la comunicación institucional, el acceso a Internet, 

la disposición de equipos de cómputo, los conocimientos de plataformas 

educativas, el manejo de grupos a distancia, la evaluación del estudiantado, la 

actitud y la disposición del estudiantado, la frustración, el cansancio y la ansiedad. 

(Sánchez Mendiola et al., 2020:6) 

La situación de la UDF coincide con varios de los problemas señalados dado que ni 

maestros ni alumnos estaban preparados para hacer un cambio tan abrupto en el 

modelo, es decir, transitar de lo presencial a lo virtual. 

Los factores antes mencionados visibilizaron problemas estructurales como falta de 

infraestructura tecnológica de la universidad, ausencia de capacitación en TIC tanto 

en los docentes como en los alumnos, falta de conocimientos en pedagogía de los 

docentes en el nivel universitario e incertidumbre acerca del éxito en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en una modalidad virtual. 

Es importante decir que la Universidad tardó aproximadamente tres meses en 

adquirir el servicio de la plataforma Moodle y cargar los cursos de cada licenciatura. 

Sin embargo, gracias a que las licenciaturas están organizadas en cuatrimestres, el 

tiempo sin plataforma “Moodle” para los estudiantes del siguiente curso fue 

aproximadamente de un mes. Así, el período vacacional sirvió para planear, crear, 

organizar y capacitar de forma express a los docentes en el uso de Zoom, Teams y 

en el manejo de la plataforma Moodle antes de comenzar el siguiente cuatrimestre 

con un nuevo modelo a distancia o en línea el cual fue presentando distintos 

problemas en su implementación. A continuación, inserto imágenes de la 

capacitación inicial para los docentes. 
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Imagen 29 

Imagen 30 

Como puede apreciarse en las imágenes no hubo una capacitación real sino 

únicamente el envío por correo electrónico de unos videos que sirvieron de guía a 

los docentes para poder agendar una conferencia en Zoom, o bien, realizar algunas 

funciones como compartir pantalla, mostrar presentaciones o videos, uso del chat, 

prender y apagar la cámara, silenciar a los estudiantes, utilizar la pizarra y permitir 

el acceso a la reunión.  

Cuando la universidad adquirió la plataforma Moodle, se pensó en emplear la 

aplicación de Big Blue Bottom con la que cuenta, que sirve para hacer 
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videoconferencias. Pero emplearla en las clases presentó inconvenientes pues en 

ocasiones la plataforma no daba acceso, en otras cuando se compartía pantalla se 

alentaba la velocidad de esta y era necesario apagar la cámara y sólo utilizar el 

audio. De igual forma, hubo ocasiones en que a los alumnos los sacaba la 

plataforma o a veces al profesor y en lo que se reconectaban se perdían minutos de 

clase los cuales no se reponían pues los alumnos y el profesor tenían otras clases 

por lo cual se optó mejor por realizar las videoconferencias en Zoom. Las sesiones 

en Zoom las programé para 45 minutos pues era la licencia gratis ya que la 

universidad no adquirió un paquete para sesiones más largas; en consecuencia, 

igual se cortaban las sesiones y en lo que se reconectaban se perdían minutos de 

clase. Sin embargo, esta fue la opción más viable para continuar con el curso y 

concluirlo. La forma en que estuve empleando esta aplicación es un ejemplo de la 

falta de apoyo que hubo por parte de la institución y de las dificultades que enfrenté 

para organizar y poner en práctica mis clases.  

En síntesis, la capacitación fue un autoaprendizaje de los docentes pues su único 

apoyo era el video o bien buscar más información por su cuenta en otros recursos 

que le permitieran afrontar la situación. En cuanto a mi experiencia con el uso de 

Zoom como lo mencioné al inicio de este apartado en la otra universidad (UNAdm ) 

cuyo modelo es en línea tuve un curso que me facilitó el manejo de este para poder 

compartir pantalla y navegar entre documentos. Por el contrario, no conocía ni tenía 

el dominio de otras aplicaciones como Genially o Canva en las que se pueden 

realizar presentaciones interactivas por lo cual en las sesiones sólo compartía 

documentos. 

Afortunadamente, en el período inter cuatrimestral, es decir en agosto de 2020 la 

UDF impartió un Diplomado en el uso de las Tecnologías el cual me dotó de otras 

herramientas digitales para la enseñanza en línea. Asimismo, en el 2021 ingresé a 

Utel (Universidad en Línea en México) en donde la capacitación es constante y 

gracias a ello, aprendí el manejo de Genially y Canva. 

2.1 El papel del docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la 

modalidad a distancia. 
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En primer lugar, cabe señalar que a nivel superior muchos docentes carecemos de 

una formación en pedagogía independientemente de que el proceso de enseñanza-

aprendizaje sea en un ambiente presencial o virtual ya que para las instituciones 

superiores resulta más importante el conocimiento o ser expertos de su materia, así 

como la experiencia práctica que contar con estrategias de enseñanza. 

La mayoría de los docentes que laboran en las universidades en México no 

cuentan con la formación pedagógica (en especial didáctica) para enfrentar la 

práctica docente, y pasan del campo de acción de su disciplina de origen a la 

enseñanza en el aula, con el supuesto de que “si lo sabe hacer, lo sabe enseñar” 

(Guevara,2010:3). 

Sin embargo, los docentes de forma intuitiva o inconsciente realizan las siguientes 

actividades en su práctica como parte de la planeación de sus clases: 

• Actividades asimilativas: buscan promover la comprensión del alumnado 

acerca de determinados conceptos o ideas que el profesor presenta 

basándose en recursos como las presentaciones multimedia, vídeos, 

documentos de textos digitales, audios, fotografías, etc. (Marcelo, Yot, Murillo 

y Mayor, 2015: 290). 

• Actividades de gestión de la información: requieren que el alumnado tenga 

que buscar, contrastar, sintetizar o realizar un análisis de una determinada 

información utilizando para ello navegadores web, programas informáticos 

específicos, etc. (Marcelo, Yot, Murillo y Mayor, 2015: 290). 

• Actividades comunicativas: se solicita a los alumnos tareas del tipo presentar 

información, discutir, debatir, poner en común, informar, etc. usando 

herramientas de comunicación online síncronas o asíncronas. (Marcelo, Yot, 

Murillo y Mayor, 2015: 290). 

• Actividades productivas: se pide al alumnado que diseñe, elabore o cree 

algún producto manejando tecnologías digitales (paquete MSOffice, otro 

software específico, etc.). (Marcelo, Yot, Murillo y Mayor, 2015: 290). 
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• Actividades experienciales: intentan ubicar a los alumnos en un ambiente 

cercano al ejercicio profesional para el que se está estudiando ya sea de 

forma real o simulada. (Marcelo, Yot, Murillo y Mayor, 2015: 290). 

• Actividades evaluativas: su principal objetivo es la evaluación del alumnado 

por medio de tecnologías digitales (e-rúbricas, portafolios, etc.) (Marcelo, Yot, 

Murillo y Mayor, 2015: 290). 

Algunas de las actividades anteriores las realicé en mis cursos presenciales de 

forma empírica ya que hasta ese momento carecía de todo conocimiento en 

pedagogía. Por ejemplo, la búsqueda de material que incluyera una explicación del 

tema con ejemplos y ejercicios para practicar, cuando se trataba de revisar 

vocabulario buscaba documentos que trajeran imágenes de tal forma que se 

asociara el gráfico con la palabra y sirviera para comprenderla y memorizarla. De 

igual forma con la intención de incluir material audiovisual buscaba videos cortos 

para presentar en la sesión y compartía las ligas con los estudiantes para que 

pudieran reproducir nuevamente el material y repasar el vocabulario. 

Durante la pandemia se hizo más evidente el poco o nulo conocimiento en 

pedagogía que tenemos los docentes universitarios y por ende se replantearon los 

roles y actividades que veníamos desempeñando. En mi caso particular, como he 

referido en líneas anteriores tenía un escaso conocimiento en el uso de TIC y una 

ausencia total en pedagogía por lo cual comencé a pensar en la posibilidad de 

estudiar una licenciatura del ámbito pedagógico. Es en septiembre de 2020 cuando 

veo la convocatoria para cursar la Licenciatura en Enseñanza del Francés por lo 

cual decidí iniciar con el procedimiento de selección y elegir la modalidad en línea 

pues esta se ajustaba a mis horarios y actividades. 

Ahora bien, en el modelo virtual y a distancia el docente debe cumplir con nuevos 

roles y actividades que le demandan una capacitación constante en lo técnico, 

pedagógico y tecnológico. En cuanto a los conocimientos técnicos se hace cada vez 

más necesario que el cuerpo docente esté en constante capacitación, actualización 

y formación pues la realidad es cambiante, y con problemáticas que requieren 

soluciones efectivas. El conocimiento pedagógico incluye estrategias de enseñanza 
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y gestión del aula, y el conocimiento tecnológico abarca el uso de TIC de acuerdo 

con la materia que enseñan. 

De acuerdo con Shulman: 

El conocimiento base de un docente está compuesto por el conocimiento de la 

materia que posee (conocimiento del contenido, “Content Knowledge”, CK) (Ball 

& McDiarmid, 1989; Grossman, Wilson, & Shulman, 1989), el conocimiento de 

las estrategias de enseñanza y gestión del aula (conocimiento pedagógico, 

“Pedagogical Knowledge”, PK) y el conocimiento pedagógico del contenido 

(“Pedagogical Content Knowledge”, PCK) el cual representa la mezcla de los dos 

primeros. A través de este conocimiento los profesores desarrollan la 

comprensión de cómo determinados temas y problemas académicos se 

organizan, representan y adaptan a los diversos intereses y capacidades de los 

alumnos y se exponen para su enseñanza (Marcelo, Yot, Murillo y Mayor, 2015: 

286). 

Para un docente de francés lo anterior consiste en el nivel de dominio que tiene de 

la lengua y las técnicas didácticas que sabe emplear para crear situaciones de 

aprendizaje y enseñar vocabulario, gramática o cultura. También implica los saberes 

sobre cómo aprenden los alumnos gracias a los cuales puede propiciar la 

interacción o comprensión oral y escrita. 

Por otra parte, cuando se integran las TIC como medio para presentar el contenido 

ha logrado integrar diferentes dominios de conocimiento a lo que se le denomina 

“Tecnology PCK”. Según este modelo, cada uno de los componentes de 

conocimiento profesional docente debería incluir su interacción con las tecnologías. 

Así, tendríamos “el conocimiento tecno-pedagógico, conocimiento tecnológico del 

contenido, el conocimiento tecnológico y, por último, el conocimiento tecno-

pedagógico del contenido (TPACK) que es el que integra a todos los anteriores” 

(Marcelo, Yot, Murillo y Mayor, 2015: 287). 

Sin embargo, como hemos comentado, en muchos casos el docente universitario 

carece de conocimiento en pedagogía y además se ha visto superado en el manejo 
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de las herramientas digitales pues cada día son creadas nuevas apps que tienen 

como finalidad facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje y la comunicación 

entre docentes y estudiantes. Asimismo, cabe decir que tanto estudiantes como 

docentes tienen poco o nulo dominio de las nuevas herramientas y en ocasiones 

sólo parece que se dejan llevar por una necesidad imperiosa por incluirlas para 

cumplir estándares de calidad u objetivos de la institución educativa. 

En el caso de la UDF la utilización de TIC se hizo necesaria durante la pandemia, 

así el uso de correo electrónico, grupos de Facebook o WhatsApp fueron 

herramientas con las cuales los docentes estaban más familiarizados y podían estar 

en contacto con los estudiantes. Por el contrario, el uso de herramientas para 

videoconferencias como Zoom, Skype, Teams, Google Meet o manejo de una 

plataforma como Moodle representó un proceso de aprendizaje para los profesores 

de la UDF pues la mayoría no estaba familiarizada con ellas ya que el modelo en el 

que laboraban era el presencial. En ese sentido, cuando estamos frente al modelo 

virtual debemos considerar otros factores externos que inciden en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje como la brecha digital o de acceso. 

En mi caso particular contaba parcialmente con el conocimiento del contenido, es 

decir, con el manejo de la lengua a nivel intermedio, pero con deficiencias en cuanto 

al conocimiento pedagógico que implicaba implementar estrategias de enseñanza 

y gestión del aula en la modalidad a distancia, así como del conocimiento 

tecnológico necesario para crear contenido en ambientes virtuales para la 

enseñanza de una lengua extranjera. El conjunto de estas situaciones provocaba 

un proceso de enseñanza-aprendizaje deficiente e incluso lento. Aunado a esto, 

debo agregar otros obstáculos como la emergencia por Covid-19, problemas 

familiares de alumnos o del docente, conectividad inestable, falta de infraestructura 

y apoyo por parte de la institución lo cual se traduce en una brecha digital tanto de 

alumnos como del docente. 

En el siguiente apartado se explican estos conceptos y otros relacionados con el 

tema de brecha digital como acceso, uso y apropiación. 
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2.2 Brecha con respecto a las TIC. 

2.2.1 Brecha digital o de acceso  

Según el Diccionario de la Real Academia Española el término “brecha”, en una de 

sus acepciones, significa diferencia o distancia entre situaciones, cosas o grupos de 

personas, especialmente por la falta de unión o cohesión.  

Cuando se trata del concepto brecha digital o de acceso se refiere a los factores 

sociales, económicos y políticos que inciden en el acceso desigual de una sociedad 

a las “tecnologías digitales”. 

“Dentro de los factores sociales y económicos tenemos la ubicación geográfica de 

una comunidad, el ingreso económico, el contraste entre mayorías-minorías y la 

pertenencia a una etnia que son situaciones que influyen en el acceso efectivo a la 

tecnología” (Rodríguez,2006:13). En cuanto a los factores políticos implica el 

compromiso gubernamental de establecer políticas públicas encaminadas a 

proporcionar infraestructura necesaria para que los ciudadanos puedan tener 

acceso no sólo a una computadora o teléfono, sino que además es necesario el 

acceso a la información. 

En la UDF el cambio abrupto de un modelo presencial a virtual no tomó en cuenta 

la facilidad de acceso de estudiantes y docentes a la tecnología. Es decir, se dio por 

sentado que al estar en el siglo XXI y dentro de un área urbana la brecha digital no 

sería un problema. Sin embargo, dicho tema es muy amplio y abarca varios 

aspectos. 

Así, por ejemplo, Rodríguez cita a Peters quien explica lo siguiente: 

La brecha se mide en relación con el número de teléfonos, computadoras y 

número de usuarios. Entre grupos de personas en un mismo país, se mide en 

términos de raza, género, edad, discapacidad, ubicación e ingreso económico. 

Esta multiplicidad de factores hace difícil el estudio de la brecha digital pues es 

posible que mientras algunos grupos mejoran, otros sufran retrocesos, ganando 

en una parte y perdiendo en otra (Rodríguez,2006:8). 
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Por su parte, Chen y Wellman señalan “fundamentalmente la brecha digital se 

refiere a la brecha que existe entre individuos y sociedades que tienen los recursos 

para participar en la era de la información y aquellos que carecen de ellos” 

(Rodríguez,2006:22) 

Asimismo, Cabero señala que la brecha digital se refiere a: 

La diferenciación producida entre aquellas personas, instituciones, sociedades o 

países, que pueden acceder a Internet, y aquellas que no pueden hacerlo; es 

decir, puede ser definida en términos de la desigualdad de posibilidades que 

existen para acceder a la información, al conocimiento y la educación mediante 

las TIC. Siendo en consecuencia marginadas de las posibilidades de 

comunicación, formación e impulso económico que Internet permite, y por tanto 

son excluidas también de las posibilidades de progreso económico, social y 

humano, que al menos teóricamente tienen las tecnologías (…) (Cabero, 

2002:17). 

Ahora bien, cuando se analiza el concepto de “brecha digital” a la luz de un modelo 

educativo que se había impartido en la modalidad presencial y que súbitamente 

cambió a la virtualidad derivado del contexto de la emergencia sanitaria por el Covid-

19; y cuyas deficiencias se han mencionado en apartados anteriores es conveniente 

cuestionarse sobre las aptitudes y actitudes con las que contaban docentes y 

alumnos en el uso de las TIC en el momento de la transición. Respecto de los 

docentes ya se mencionó en el capítulo anterior el poco conocimiento que tenían en 

el uso de la tecnología. En cuanto a los alumnos se puede suponer que utilizaban 

aplicaciones como YouTube para escuchar música de su interés, Tik tok para hacer 

videos recreativos y navegar en la web para buscar información necesaria para 

tareas y trabajos, pero en cuanto a materiales para el aprendizaje del francés no era 

una actividad a la cual estuvieran habituados y por la cual no se interesaban.  

En ese sentido, es importante reflexionar que en el modelo a distancia es necesario 

dotar a los estudiantes de las habilidades de búsqueda y selección de la información 

porque esta fluye de manera vertiginosa sin detenerse y su fácil acceso no implica 

necesariamente conocimiento. Como consecuencia de lo anterior, surge otro 
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elemento importante que debe considerarse en el uso de las TIC, el concepto de 

brecha cognitiva. 

2.2.2 Brecha cognitiva, o de uso y de apropiación. 

La brecha cognitiva es la diferencia que se da entre los usuarios que, teniendo 

acceso a la tecnología, únicamente logran utilizarla para realizar actividades básicas 

de comunicación, a diferencia de otro segmento que es capaz de utilizarla para 

mejorar su calidad de vida, a través de buscar, organizar, gestionar información, 

participar y generarla en comunidades de aprendizaje, etcétera. 

(Rodríguez,2006:18) 

En el caso de la UDF tenemos, por un lado, “brecha digital” por la falta de recursos 

tecnológicos por parte de los usuarios (docentes y alumnos) para desenvolverse en 

un ambiente virtual y por otro, “brecha cognitiva” que implica la nula o deficiente 

capacitación en el uso de la tecnología tanto para los docentes como para los 

alumnos lo cual dificulta el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Por ende, correspondía en primer lugar capacitar a docentes en el uso diferenciado 

de la tecnología con la intención de mejorar la práctica docente en ambientes 

virtuales. Segundo, facilitar el acceso, uso y apropiación de la tecnología para los 

usuarios de esta, es decir profesores y alumnos. Y tercero, dotar a los maestros, 

pero sobre todo a estudiantes, de habilidades para discernir, reflexionar y analizar 

la información que se les presenta con la finalidad de que el conocimiento que 

adquieren sea útil y verdadero. 

 

2.3 Acceso, uso y apropiación 

2.3.1 Acceso 

La palabra acceso implica cercanía hacia algo o alguien, también incluye facilidad 

de hacer algo suyo o propio, o bien, llegar a un lugar u obtener algo. Cuando usamos 

el término acceso en un modelo virtual de aprendizaje se pretende que los usuarios 

(docentes y alumnos) puedan adentrarse en ese ambiente a través de un 
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dispositivo, ya sea una computadora, teléfono móvil o ipad para la búsqueda de 

información que les facilite sus actividades académicas. 

La palabra acceso puede definirse en forma mínima de la siguiente manera: si 

una persona con un esfuerzo o sin él, puede utilizar una computadora que esté 

conectada a la red y si es capaz de usar esa computadora para encontrar 

materiales, como por ejemplo páginas web o comunicarse con otros (mediante el 

uso de correo electrónico) entonces podemos decir que esa persona tiene acceso 

a Internet. Saber qué es lo que está en la red, pero no tener la posibilidad de 

obtenerlo, o tener la tecnología, pero no el conocimiento de cómo usar la red, no 

constituye acceso (Katz y Rice, 2002:4). 

En un modelo virtual de enseñanza-aprendizaje es insuficiente que alumnos y 

docentes cuenten con un dispositivo electrónico que usan únicamente como 

instrumento de comunicación o de entretenimiento, pero el cual no utilizan para 

actividades académicas o laborales. Este era el caso de la UDF que tenía su modelo 

de aprendizaje basado en una experiencia presencial en donde el docente era el 

proveedor de todo conocimiento y experiencia. Además, no se dio importancia al 

acceso a Internet, al uso de TIC e incluso se dejó de lado contar con un laboratorio 

de lenguas y otros recursos materiales. Es decir que no se consideraba que los 

recursos tecnológicos pudieran tener una función en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de las lenguas por lo que:  

El acceso es más que la simple utilización de los instrumentos tecnológicos, y se 

relaciona con el contenido de la información y con el uso que de ella se pueda 

hacer, tanto porque se cuenta con la capacidad para utilizar los instrumentos 

como porque se posee la habilidad para utilizar la información e incorporarla a 

las actividades diarias de las personas. (Rodríguez,2006:62) 

El cambio drástico en la UDF de un modelo presencial a virtual durante la pandemia 

visibilizó que tener acceso a una computadora no implica necesariamente tener 

absoluto conocimiento de los distintos usos que se le pueden dar a esta lo que se 

puede apreciar tanto para el cuerpo docente como para los alumnos. También 

reveló que emplear un dispositivo electrónico no conlleva el acceso a la información 
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si no se cuentan con otras habilidades cognitivas para discernir entre información 

útil de la que no lo es. Además, puso de manifiesto que cambiar de un modelo 

presencial a virtual implica capacitación tanto para profesores como para los 

alumnos en el acceso a plataformas, bibliotecas virtuales y otros recursos de la web 

y que este cambio es paulatino. 

2.3.2 Uso 

La palabra uso está directamente conectada con el acceso pues en la medida que 

los individuos tengan acceso a la tecnología podrán hacer uso de ella de acuerdo 

con las finalidades planteadas por los usuarios, sea laborales o educativas. 

Según Cabero, 

El uso se define como el ejercicio continuado, o la práctica general y habitual que 

un sujeto hace de las TIC, y es determinado en primer lugar por el acceso, y 

además está vinculado al uso cotidiano, pues el usuario encuentra la utilidad-

beneficio que le proporciona, es decir, el aprovechamiento de los recursos a fin 

de obtener el máximo rendimiento al realizar actividades académicas y de 

docencia (Crovi, 1993:8). 

La posibilidad de que las personas usen una computadora y el acceso a la red 

no debe ser visto como un objetivo en sí mismo. El uso de las computadoras y el 

ingreso a Internet sólo es valioso en cuanto le es útil a una persona para enfrentar 

los retos que se le presentan diariamente en su educación, su trabajo y en su 

vida social y familiar (Rodríguez,2006:71). 

En el contexto de la pandemia y con el cambio de un modelo presencial a uno virtual 

el uso de la computadora, Internet y TIC implicó un reto en el ámbito educativo para 

docentes y alumnos pues la cantidad de información que circula en redes es 

ilimitada y se requería capacitación para ambas partes. Por ello, la transición al 

modelo virtual representó para los profesores la oportunidad de que las clases se 

complementaran con recursos multimedia lo cual implicó capacitación en el uso de 

TIC. Además, participar en cursos, talleres o ponencias para actualizarse y 

complementar su formación en la docencia. En cuanto a los alumnos pudieron 
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ampliar el uso que le daban a los dispositivos electrónicos en actividades educativas 

y académicas, laborales e incluso recreativas, pero ello también implica 

competencias en el uso de TIC para posteriormente encauzarlas al aprendizaje de 

un conocimiento nuevo, sea francés o cualquier otro tema. 

En el caso del curso de francés IV el cambio al modelo virtual me permitió como 

docente utilizar las TIC como lo mencioné al inicio de este capítulo y que por el 

contrario en el modelo presencial fue imposible utilizar por los problemas de 

infraestructura señalados en el capítulo I. Sin embargo, cuando comenzó la 

pandemia su uso fue en nivel principiante pues como lo he mencionado al inicio de 

este capítulo no hubo una capacitación para emplear las TIC en el proceso de 

enseñanza por parte de la UDF. La capacitación ocurrió el siguiente año cuando 

ingresé a laborar en UTEL (Universidad Tecnológica Latinoamericana en Línea), 

otra Universidad que organiza jornadas de capacitación continua para los docentes. 

2.3.3 Apropiación 

El término apropiación significa que el sujeto debe hacer suyo un objeto o fenómeno, 

proceso que sólo se lleva a cabo a través de la reiterada y constante interacción con 

este. Retomando los postulados de Vigotsky quien refiere que el aprendizaje de los 

sujetos es a través del contacto con el entorno social que le rodea y con el objeto 

de estudio, se puede decir que solo a través del uso de la tecnología se puede 

alcanzar el estadio de la apropiación. 

Al analizar el término apropiación en una institución como la UDF que transitó de un 

modelo presencial a uno virtual debe considerarse que el cambio iba a ser lento y 

paulatino pues como se ha referido en apartados anteriores el uso que se hacía de 

los dispositivos era para tareas simples o como medio de comunicación y por lo que 

se refiere al Internet era con fines recreativos o de entretenimiento, pero no 

educativos o laborales. Entonces, solo con el uso continuo de la computadora, 

plataformas, bibliotecas virtuales, uso de TIC en clases es que los usuarios 

(docentes y alumnos) iban a poder apropiarse de las tecnologías disponibles. 

Cobo señala que la apropiación es el tercer nivel para arribar a la Sociedad del 

Conocimiento, el cual tiene que ver con un uso más avanzado de las tecnologías y 
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orientado a la conformación e interconexión de espacios de creación y colaboración 

entre usuarios. 

Según Cobo, un adecuado nivel de apropiación permitirá que el docente utilice 

estas herramientas tecnológicas para estimular el aprendizaje y desarrollar 

habilidades que contribuyan a la creación de nuevo conocimiento: (…) La 

apropiación tiene como característica central que los usuarios, en este caso 

docentes y estudiantes, sean capaces de incorporar nuevas formas de utilizar la 

información, creando y compartiendo el conocimiento de manera horizontal y 

distribuida. Si esta fase no se consigue, entonces las tecnologías serán 

subutilizadas y no se logrará la resignificación que se necesita de estas 

herramientas digitales para avanzar hacia la formación de ciudadanos de una 

sociedad del conocimiento (Cobo, 2011:81). 

Este tercer nivel, considerado el más relevante si se piensa en la educación de 

mañana, tendrá que ver con la formación de competencias que no se reducen al 

manejo instrumental, sino que necesitan incluir también, la capacidad de 

reflexionar con y sobre el uso de estas herramientas. Dicho de otra manera, la 

incorporación de las tecnologías en el entorno educativo no sólo debe resolver el 

acceso a la información(saber qué) sino que además debe estimular la 

conformación de otro tipo de saberes y habilidades (en palabras de Lundvall y 

Johnson[1994] educandos interesados en saber por qué, saber cómo y saber 

quién) que permitan enriquecer el proceso de aprendizaje, estimulando la 

creatividad, la colaboración, el conocimiento adaptable y la formación continua, 

entre otras destrezas[…] (Cobo, 2008:23). 

La trilogía AUA (acceso, uso y apropiación) está ligada como elemento necesario 

que permite a docentes y alumnos hacer frente al proceso de enseñanza-

aprendizaje en un aula virtual. Y en el caso de la UDF hubo obstáculos en cada uno 

de ellos pues la institución no contaba con infraestructura para hacer frente al 

cambio y ni el cuerpo docente ni alumnos tenían las competencias requeridas para 

el modelo virtual.  
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En mi caso considero que tener una computadora propia, internet, auriculares y 

nociones generales en cuanto al modelo de enseñanza en línea por las clases de 

Derecho que había impartido en la UnADM en el 2019 me ayudó a realizar ciertas 

actividades que se consideran parte del acceso de la tecnología. Por ejemplo: la 

búsqueda y selección de materiales para las clases, organización del tiempo de 

acuerdo con la duración de las sesiones y las posibles interrupciones por falla de la 

plataforma Zoom. De igual forma habilidades como el manejo de la plataforma Zoom 

para programar sesiones, implementar reglas de participación y disciplina en 

ambientes virtuales, abrir y cerrar cámara, apagar micrófonos abiertos de otros 

estudiantes, compartir documentos, videos o audios son competencias que se 

hicieron necesarias en la práctica docente para poder continuar con el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Ahora bien, en cuanto al uso y apropiación de las TIC hubo absoluta falta de 

conocimiento de mi parte para diseñar o crear contenido para las clases de francés 

en TIC pues no fue una competencia con la que contara ya que si bien es cierto 

daba clases en línea en la UnADM, dicha institución ya tenía los materiales para 

cada sesión, así como actividades que tenían que realizar los estudiantes y 

exámenes precargados en la plataforma; siendo el rol del profesor el de asesor y 

guía en el aprendizaje más que como docente. 

Por otro lado, el cambio drástico por la pandemia, la falta de capacitación y la 

urgencia para continuar con las clases pues el trimestre estaba por concluir hicieron 

que dejara de lado en ese momento el tema y me concentrara en actividades 

administrativas más que académicas. En ese sentido, si partimos de la idea de que 

el uso de TIC implica conocerlas y apropiación implica practicar para hacer eficiente 

su uso en las aulas pues debo admitir que tenía una carencia en esa área como 

docente. En consecuencia, una de las primeras inquietudes que tuve fue 

capacitarme en el uso de TIC por lo cual cuando en la UnADM impartieron la 

herramienta Teams fue el primer paso que di para complementar mis competencias 

tecnológicas. 
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Siguiendo esa misma inquietud es que al enterarme de la convocatoria en la 

UPN(Universidad Pedagógica Nacional) para la LEF(Licenciatura en Enseñanza del 

Francés) decidí complementar mi formación como docente, pero ahora con la 

pedagogía. 

2.4 El papel del docente en la enseñanza del francés en la modalidad a distancia 

(competencias técnicas, pedagógicas y tecnológicas). 

En este apartado se analizan algunas de las competencias técnicas, pedagógicas y 

tecnológicas requeridas en la práctica docente ya sea en la modalidad presencial o 

a distancia. En primer lugar, es necesario definir el concepto de competencia y sus 

implicaciones en la práctica docente. En mis propias palabras el término 

competencia se refiere a un dominio, habilidad o recurso que posee el docente para 

desarrollar con éxito el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos al interior 

del aula. 

De acuerdo con Perrenoud el concepto de competencia representa una capacidad 

de movilizar varios recursos cognitivos para hacer frente a un tipo de situaciones. 

Esta definición insiste en cuatro aspectos:  

 Las competencias no son en sí mismas conocimientos, habilidades o 

actitudes, aunque movilizan, integran, orquestan tales recursos.  

 Esta movilización sólo resulta pertinente en situación, y cada situación es 

única, aunque se la pueda tratar por analogía con otras, ya conocidas.  

 El ejercicio de la competencia pasa por operaciones mentales complejas, 

sostenidas por esquemas de pensamiento (Altet, 1996; Perrenoud, 1996, 

1998g), los cuales permiten determinar (más o menos de un modo 

consciente y rápido) y realizar (más o menos de un modo eficaz) una 

acción relativamente adaptada a la situación.  

 Las competencias profesionales se crean en formación, pero también a 

merced de la navegación cotidiana del practicante, de una situación de 

trabajo a otra (Le Boterf, 1997). 

 

Ahora bien, en el proceso de enseñanza-aprendizaje es obvio que el maestro 

debe contar con los conocimientos técnicos requeridos según el área del 
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conocimiento a la que pertenezca su materia, pero también es cierto que es 

insuficiente sólo poseer estos; es preciso que además el docente cuente con 

otras competencias que pueden incluso pertenecer a otras áreas. En 

consecuencia, es necesario que el profesor busque el apoyo de la pedagogía y 

de la tecnología. 

La pedagogía porque es una ciencia que estudia la metodología y las técnicas 

que se aplican a la enseñanza y la educación, y la tecnología porque es un 

recurso que complementa la práctica docente en beneficio de los estudiantes. 

Respecto de las competencias pedagógicas, Perrenoud propone en su libro 

“Diez Competencias para enseñar”. Estas se mencionan a continuación: 

1. Organizar y animar situaciones de aprendizaje. El docente debe considerar 

que cada uno aprende de forma distinta y a través de recursos diferentes, 

por lo que debe plantear una diversidad de actividades que permitan a todos 

los estudiantes el aprendizaje según su propio proceso. 

2. Gestionar la progresión de los aprendizajes. Consiste en relacionar los 

contenidos por un lado con los objetivos, y por el otro, las situaciones de 

aprendizaje. Es decir, relacionar la teoría con la práctica, en contextos que 

representen un aprendizaje real y efectivo para los alumnos. Implica dominar 

los contenidos e integrarlos en situaciones y tareas que motiven los intereses 

de los alumnos y por ende favorezcan la apropiación activa y la transferencia 

de conocimientos.  

3. Elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación. Esta 

competencia está ligada con la primera en el sentido de que debe existir una 

pedagogía diferenciada, es decir, evitar recurrir a la misma lección o los 

mismos ejercicios para todos. Por el contrario, hay que crear dispositivos 

didácticos que potencialicen conocimientos y habilidades de cada estudiante 

permitiendo que este elija lo que le ayuda a aprender en función de sus 

saberes, habilidades y necesidades. (Perrenoud, 1996b, p. 29). 

4. Implicar a los alumnos en sus aprendizajes y en su trabajo. La motivación es 

uno de los elementos indispensables que se requiere para que los 

estudiantes se involucren en su aprendizaje ya que poco o nada sirve el 
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esfuerzo del docente si el alumno no encuentra utilidad en lo que se le 

enseña.  

5. Trabajar en equipo. Aquí es necesaria la cooperación profesional, es decir, 

la colaboración de otros sujetos como psicólogos y otros profesionales del 

sector médicopedagógico o medicosocial pues en un entorno de aprendizaje 

existen situaciones que pueden rebasar al docente, y por ende, es necesaria 

la ayuda de otras disciplinas que favorezcan un ambiente sano en el aula 

para los alumnos. 

6. Participar en la gestión de la escuela. La participación del cuerpo docente en 

la gestión de la escuela implica involucrarse en áreas que no son 

propiamente de enseñanza. Por ejemplo, elaborar, negociar un proyecto 

institucional como la creación de un área de lenguas extranjeras. 

7. Utilizar las nuevas tecnologías. El uso de la tecnología como herramienta 

complementaria permite diversificar, innovar y aproximar el conocimiento a 

los alumnos para que cada estudiante aprenda según su propio proceso e 

intereses. Así, “formar en las nuevas tecnologías es formar la opinión, el 

sentido crítico, el pensamiento hipotético y deductivo, las facultades de 

observación y de investigación, la imaginación, la capacidad de memorizar y 

clasificar, la lectura y el análisis de textos e imágenes, la representación de 

las redes, desafíos y estrategias de comunicación” (Perrenoud, 1998). 

8. Afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión. Esta competencia 

implica que el docente posea aptitudes y actitudes libres de cualquier sesgo 

subjetivo que pueda influir en la enseñanza, es decir, actuar con objetividad 

y alejarse de prejuicios, prácticas discriminatorias sexuales, étnicas y 

sociales que redunden en choque con los valores éticos que aspira una 

sociedad global para su mejor convivencia. No basta con enseñar 

conocimiento sino educar al futuro ciudadano. 

9. Organizar la propia formación continua. La formación continua significa que 

el docente debe prepararse para el cambio y por lo tanto su actualización, ya 

sea éste en su área de conocimiento o bien en las prácticas educativas. 

Asimismo, tener una actitud de apertura para la retroalimentación de sus 
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pares y viceversa, al intercambio de ideas para la mejora de la práctica como 

docente y profesional. En suma, esta competencia incluye: saber explicitar 

sus prácticas, establecer un balance de competencias y un programa 

personal de formación continua propios, negociar un proyecto de formación 

común con los compañeros (equipo, escuela, red), implicarse en las tareas a 

nivel general de la enseñanza o del sistema educativo y, acoger y participar 

en la formación de los compañeros. 

Todas las competencias arriba señaladas son habilidades que debe desarrollar el 

docente en cualquier área del conocimiento sin importar la materia que tenga 

asignada puesto que sólo con la capacitación constante y el ejercicio de la práctica 

docente podrá alcanzar los objetivos planteados en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Y por lo que se refiere al profesor de francés algunas tienen mayor 

impacto según el tipo de público que se refiera, por ejemplo, si se trata de 

adolescentes la motivación, organizar y animar situaciones de aprendizaje son 

aspectos fundamentales para la enseñanza del francés. En el caso del grupo de 

alumnos de la Licenciatura de Comercio Internacional y Gestión Aduanera la gestión 

del proceso de aprendizaje de los alumnos y el uso de la tecnología fueron dos 

aspectos que resultaron más relevantes durante la pandemia. Desde mi práctica 

como docente todas son importantes pues forman parte del todo para lograr con 

éxito el desempeño como profesor de la lengua francesa. 

Ahora bien, considerando las competencias enumeradas líneas arriba es 

conveniente analizar la presencia que tuvieron a lo largo de mi práctica como 

docente de francés en la Licenciatura en Comercio Internacional y Gestión 

Aduanera. En primer lugar, es importante mencionar que incursioné en la 

enseñanza del francés un año antes de la pandemia en la modalidad presencial y 

el único requisito que me pidieron fue algún documento que certificara el 

conocimiento del francés lo cual me benefició ya que fue una oportunidad única. 

Dentro de las primeras acciones realizadas cuando me entregaban el temario era 

realizar una estimación aproximada del tiempo que se tendría que dedicar a cada 

uno de los temas tomando en cuenta el calendario escolar por lo cual fue necesario 
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organizarlos de acuerdo con el número de clases efectivas pues tenía que descontar 

semanas de evaluación y días festivos. En consecuencia, una de las competencias 

del profesor de francés es realizar la planeación didáctica con temas, número de 

horas y actividades que se deberán de realizar a lo largo de un curso. 

En segundo lugar, la búsqueda y selección de material de acuerdo con el nivel de 

aprendizaje pues como lo he mencionado anteriormente la universidad no contaba 

con libros o manuales disponibles para uso de los alumnos por lo cual hice uso de 

algunos sitios web como “Le Point du Fle”( https://www.lepointdufle.net/) del cual 

podía descargar documentos y enviarlos a los estudiantes para utilizarlos en las 

clases. Estos documentos los utilizaba para la enseñanza de la gramática y revisión 

de vocabulario elemental según el tema que se estuviera estudiando. Una de las 

ventajas que encontré en el portal de “Le Point du Fle” es que los temas están 

organizados según se trate de gramática, vocabulario, competencia intercultural, 

comprensión escrita o auditiva lo cual facilita la búsqueda de la información. 

Además, cada documento señala el nivel de dominio de la lengua al que está 

dirigido y cuenta con actividades variadas para desarrollar el aprendizaje de la 

lengua francesa. Asimismo, los ejercicios de comprensión auditiva y escrita de la 

página Le Point du Fle complementaban el contenido de las clases para que los 

alumnos desarrollan estas competencias. 

En otras ocasiones utilizaba el manual de acceso para aprender francés diseñado 

por la maestra Lourdes Aranda para la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM 

o el libro de ejercicios “Cahier d´exercices” de la editorial Hachete ya que la 

Universidad no contaba con libros para préstamo externo ni tenía convenio con 

alguna plataforma. Estas actividades implicaron organizar, analizar, seleccionar, 

difundir y enseñar utilizando el sentido común o la intuición ya que reitero que en 

ese momento tenían un total desconocimiento de la pedagogía, su aplicación en la 

gestión de situaciones de aprendizaje y la importancia en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Gracias al análisis del temario que recibía al iniciar los cursos y la búsqueda y 

selección de material desarrollé la competencia docente relacionada con la 
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organización de las secuencias de aprendizaje que ya describí en el primer capítulo. 

Recupero aquí este punto con el fin de hacer un balance sobre las competencias 

docentes que iba desarrollando de manera incipiente y cómo se complementaron 

posteriormente con mi formación en la LEF.  

En cuanto al tema de la pedagogía diferenciada es un concepto teórico que 

desconocía como un elemento de la práctica docente, y que en un ambiente 

presencial con grupos de 25 a 30 alumnos sin recursos materiales resultó difícil de 

implementar. La dificultad radicó en lo siguiente: grupos numerosos, falta de 

recursos materiales como libros o manuales para el docente y los alumnos, 

herramientas tecnológicas y laboratorio de lenguas que facilitaran el proceso de 

enseñanza-aprendizaje; por lo cual, el estudio de la materia dependió de mi labor 

como docente. En ese sentido, la selección de material la hice de forma general sin 

reflexionar acerca de las distintas inteligencias que existen y las estrategias que 

tenía que implementar para lograr que el proceso de aprendizaje de cada uno de 

los alumnos fuera eficaz. La falta de conocimiento en pedagogía y por ende de lo 

que significa pedagogía diferenciada hace pensar que la forma en que eliges el 

material es correcta y funcionará en el proceso de aprendizaje en lo cual puedes 

errar. Además, el factor del tiempo también representaba un obstáculo para estudiar 

todos los temas a conciencia puesto que por instrucción de la coordinación el 

temario se tenía que abordar en su totalidad en el cuatrimestre. 

La pedagogía diferenciada en la enseñanza del francés es importante porque 

permite al docente implementar una gran variedad de estrategias y actividades 

didácticas de acuerdo con el grado escolar al cual van dirigidas, ya que no es lo 

mismo trabajar con jóvenes y adultos que con adolescentes o infancias, pues la 

dinámica de trabajo debe ajustarse a cada sector para que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje sea exitoso. El estudio de este tema comenzó al cursar la 

Licenciatura en Enseñanza del Francés en la UPN en el 2020 y lo he ido 

incorporando en la enseñanza de otras asignaturas que no corresponden 

propiamente a la lengua francesa pero que ha complementado mi práctica como 

docente. 
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Por ejemplo, en el caso de los alumnos de la Licenciatura en Comercio Internacional 

y Gestión Aduanera uno de los retos más importantes fue la motivación a lo largo 

de los cursos de francés pero que se acentuó con mayor profundidad durante la 

pandemia pues la situación era incierta, angustiante y estresante para la mayoría 

de ellos. Lo anterior porque de un día para otro cambió su vida y la forma en que se 

venía desarrollando su aprendizaje por lo cual fue necesario buscar actividades que 

sirvieran como mecanismo para canalizar la situación por la que atravesaban. Como 

ejemplo de lo anterior puedo mencionar que el tema de las emociones y 

sensaciones no estaba contemplado en el temario de la universidad; sin embargo, 

consideré que era un tópico útil, interesante y que serviría para expresar los 

pensamientos y emociones de los estudiantes durante la pandemia, ya fuera en lo 

académico, familiar o laboral. 

Ahora bien, con el cambio a la modalidad virtual en la UDF incorporé en la clase de 

francés algunas actividades de comprensión auditiva y expresión oral con el uso de 

la plataforma Zoom y los recursos del sitio web Le Point du Fle ya que es importante 

reiterar que en el aula presencial no se contaba con el uso de material audiovisual.  

Para involucrar y motivar a los alumnos en el aprendizaje del francés implementé 

actividades lúdicas como completar la siguiente tabla con la intención de trabajar el 

vocabulario de las emociones en francés, pero también como una alternativa para 

expresar sus emociones durante la emergencia sanitaria por covid-19. Ejemplo: 
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Imagen 31 

Otra actividad que tuvo buena respuesta y participación de los alumnos fue el 

karaoke en francés pues los alumnos eligieron una canción de su interés la cual 

practicaron durante tres semanas para la presentación a finales del curso como 

parte de la evaluación final. Esta actividad les permitió soltarse un poco más en la 

expresión oral pues aquellos que tenían vergüenza para hablar en público 

encontraron muy beneficioso abrir micrófono y cantar sin tener que prender la 

cámara. Al contrario de lo que ocurría en el aula presencial donde los estudiantes 

tenían pena, miedo y vergüenza para participar en clase en el aula virtual se 

desenvolvían con mayor soltura pues no era obligatorio que prendieran su cámara 

para participar. 

El uso de las nuevas tecnologías se hizo indispensable durante la pandemia y 

aunque mi dominio en el uso de estas era de nivel básico, debo resaltar que tener 

acceso a una computadora e internet para buscar y seleccionar contenido relevante 

para la enseñanza de la lengua francesa en sitios web es una competencia digital 

que me ayudó durante el tiempo que impartí la clase de francés a los alumnos de la 
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Licenciatura de Comercio Internacional y Gestión Aduanera. Asimismo, el manejo 

que ya venía haciendo de la plataforma Moodle en la UnADM facilitó la capacitación 

para usar Zoom durante la pandemia.  Por otro lado, en la otra universidad que 

laboraba la capacitación en el uso de Teams me brindó la posibilidad de conocer 

otra aplicación para videoconferencias en caso de que fallara Zoom.  

El tema de la ética en la profesión, así como la formación continua son dos aspectos 

en los cuales reflexioné con mayor detenimiento durante la pandemia razón por la 

cual decidí estudiar una licenciatura que me brindara las competencias pedagógicas 

necesarias para mejorar la práctica como docente tanto en la enseñanza del francés 

como en Derecho, pues como lo había dicho líneas arriba, en el nivel superior los 

docentes de la mayoría de instituciones educativas, públicas o privadas carecen de 

una capacitación pedagógica y más aún de la tecnológica. Es decir, basta con tener 

el conocimiento técnico según el área de conocimiento de la licenciatura en la cual 

se imparte cátedra, pero sin reflexionar sobre las prácticas docentes. 

Es hasta la pandemia por covid-19 que se puso bajo el escrutinio de autoridades y 

de la sociedad en general, el método, los objetivos y las herramientas con las que 

contaba el docente para hacer frente al proceso de enseñanza-aprendizaje en el 

aula que cambió súbitamente de presencial a virtual. 

Por su parte, en la Universidad (UDF), institución objeto de este estudio, nunca hubo 

jornadas de capacitación, actualización o reflexión sobre las prácticas educativas 

de los docentes antes de la pandemia. El único parámetro que se considera 

importante en la enseñanza a nivel universitario es el conocimiento técnico de la 

materia que va a impartir el docente lo que, tal vez, influye en la motivación y el 

aprendizaje de los alumnos. 

En ese sentido, se puede decir que los docentes tienen poco dominio de las 

competencias a las que se refiere Perrenoud en su libro pues desafortunadamente, 

en el nivel universitario pocos son los docentes que cuentan con una formación en 

pedagogía y aún menos, los interesados en adquirirla. Sólo por mencionar algunos 

ejemplos en el tiempo que fui docente en la UDF o en la UnADM lo relevante es 
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contar con experiencia y conocimiento en el área en la cual se va a impartir cátedra, 

pero no es necesario tener nociones de pedagogía. 

En México es un hecho que un profesionista formado en alguna disciplina distinta 

a la pedagogía sólo dedica pocas horas a la enseñanza, pues la mayoría de su 

tiempo está enfocado a actividades laborales propias de su área de origen: 

arquitecto, médico, contador, químico, abogado, entre otras; así lo indican las 

cifras de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior (ANUIES, 2006), que señalan que en el ámbito nacional existen 200 254 

profesores de universidad, pero menos de la mitad dedican tiempo significativo a 

la labor docente (tiempo completo 27% y medio tiempo 7%), con un total de 34%, 

a diferencia de quienes lo hacen por horas, que rebasan en mucho, con 66%. En 

comparación, España tiene 12 estudiantes por cada profesor frente a 16.7 en 

Europa; Estados Unidos tiene un profesor para cada 15 estudiantes, incluidas las 

universidades de Harvard y Yale; y el Reino Unido está en la media de la Unión 

Económica Europea, con 16.4% (Guevara, 2010:3). 

Como vimos al inicio de este capítulo el acceso a la tecnología no es garantía de 

que docentes y alumnos tengan un uso y apropiación de esta, sino que debe mediar 

una capacitación para ambos con el fin de que su utilización coadyuve, facilite y 

complemente el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Es importante reiterar que en la Universidad (UDF) la infraestructura estaba limitada 

a un área de cómputo con pocos equipos los cuales sólo tenían acceso a algunos 

programas como Word, Excel y PowerPoint con Internet limitado a ciertos sitios web. 

En cuanto al equipo audiovisual cada aula tenía proyector, pero sin laptop de 

préstamo interno para el cuerpo docente, el equipo de bocinas era deficiente, es 

decir, de tamaño pequeño con poca frecuencia para trabajar habilidades de 

comprensión auditiva o expresión oral en asignaturas de idioma, además aulas 

contiguas que tampoco permitían trabajar estas habilidades con libertad pues el 

ruido molestaba e interrumpía a los otros docentes por lo cual el uso de las bocinas 

era esporádico. El material didáctico disponible eran libros sólo de uso interno para 

consulta acompañados de CD, lo cual es risible pues la mayoría de las laptops ya 
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no tienen charola para reproducir el CD y la Universidad tampoco contaba con 

grabadora. 

En suma, el acceso a la tecnología del cuerpo docente y de los alumnos era limitado 

y solo para uso básico. Por lo tanto, cuando ocurrió el cambio de modalidad 

presencial a virtual se presentaron algunos obstáculos que tuvieron que superar 

profesores y alumnos. Por ejemplo, establecer la comunicación a través de TIC, 

incursionar en el uso de un entorno virtual, trabajar con un dispositivo electrónico a 

través de aplicaciones para videoconferencia, compartir el contenido en la 

aplicación y continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje con la 

incertidumbre acerca del éxito o fracaso de esta modalidad. La comunicación se dio 

por medio del correo electrónico o grupos de Facebook y, en cuanto a la apropiación 

del aula virtual, la capacitación para docentes y alumnos fue con tutoriales, es decir, 

lo indispensable para navegar en la plataforma y cumplir con entregas. 

Aunque hoy es más frecuente el uso de TIC en el proceso de enseñanza-

aprendizaje en los entornos virtuales y cada vez se hace más necesario que los 

docentes estén plenamente capacitados en su uso lo cierto es que las TIC por sí 

solas no logran el aprendizaje de los alumnos, sino que es necesario integrar 

conocimiento, pedagogía y tecnología. Cuando se utilizan las TIC como simple 

recurso de transmisión de información se piensa que esto bastará para que los 

alumnos aprendan de una forma distinta sin darse cuenta de que es la pedagogía 

de los docentes lo que requiere mayor atención. 

El foco debe estar menos centrado en las tecnologías y más en las nuevas 

prácticas culturales y mentalidades que han madurado alrededor de las nuevas 

herramientas y plataformas tecnológicas, como claramente podemos observar 

con el movimiento de la Web 2.0, donde lo importante es la persona y no la 

tecnología, y donde tendemos a abandonar el papel de consumidor de 

tecnologías y mensajes y nos convertimos en prosumidores de las mismas. 

El uso de TIC es un recurso que suma al proceso de enseñanza-aprendizaje pero 

no es la columna vertebral del mismo, es decir, se deben  aprovechar las ventajas 

que aporta como son poner en acción mejores o nuevos aprendizajes, establecer 
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con ellas innovaciones pedagógicas y cambios organizacionales, facilitar los 

procesos de comunicación, facilitar la ruptura de la unidad de tiempo, espacio y 

acción que es donde por lo general se desarrolla la acción formativa tradicional, 

propiciar nuevas formas de abordar la evaluación educativa y proporcionar 

formas distintas de interactuar con la información y la realidad (Cabero, 2015:22). 

Cuando el docente utiliza las TIC no sólo como un recurso accesorio en la 

enseñanza sino como un medio para cambiar su práctica docente, entonces puede 

implementar una pedagogía diferenciada la cual permita el desarrollo de los 

estudiantes de acuerdo con la diversidad de inteligencias que existen en un grupo. 

Como señalan Esteve y Gisbert:  

Desde el punto de vista del alumnado, el uso de las herramientas TIC ha de servir 

para motivarlo y estimularlo para que se involucre totalmente en el proceso, 

interactuando con la realidad y observando los resultados de esta interacción, 

desarrollar habilidades de pensamiento crítico y creativo, integrar y retener la 

información, facilitando la comprensión de lo que se ha aprendido de manera 

integral y dinámica, desarrollar habilidades de aprendizaje significativo, y 

desarrollar habilidades que se convertirán en competencias perdurables (Esteve 

y Gisbert, 2011:65). 

Así, las TIC tienen tres visiones de aplicación, en primer lugar, como tecnologías de 

la información y comunicación (TIC); seguido de tecnologías para el aprendizaje y 

el conocimiento (TAC), y finalmente tecnologías para el empoderamiento y la 

participación (TEP). 

Desde la perspectiva de las TIC, estos recursos son fundamentalmente 

percibidos como facilitadores y transmisores de información y recursos 

educativos para los estudiantes, que pueden ser adaptados a las necesidades y 

características independientes de los sujetos, pudiendo conseguir con ellos una 

verdadera formación audiovisual, multimedia e hipertextual (Cabero,2015: 23). 

Cuando en el aula existe una diversidad de estudiantes cada uno de los cuales 

aprende de manera distinta empleando diferentes medios o formas para acceder a 
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la información las TIC coadyuvan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto se 

debe a que en ellas se encuentra material atractivo en lo visual y auditivo que ayuda 

a retener la atención de los alumnos que aprenden con otros mecanismos además 

de la intervención docente. En el caso de los alumnos de francés IV una de las 

ventajas de las TIC en el modelo virtual fue poder compartir de forma simultánea 

distintos recursos digitales como documentos a color y no sólo en blanco y negro lo 

cual motiva en el aprendizaje, asimismo la facilidad de cambiar de un sitio web a 

otro para compartir audios o videos hizo más comprensible los temas y menos 

tedioso el aprendizaje de la lengua. Además, como lo mencioné líneas arriba hubo 

mayor participación con el tema de la tabla de emociones y el karaoke en francés. 

En su segunda visión, las TAC son herramientas para la realización de 

actividades para el aprendizaje y el análisis de la realidad circundante por el 

estudiante. En estas, el docente debe aplicarlas para crear innovaciones y 

nuevos usos y aplicaciones educativos, para que el alumnado las utilice como 

instrumentos de formación y conocimiento, y no simplemente como herramientas 

tecnológicas e instrumentales (Cabero,2015: 23). 

En este nivel el docente puede utilizar las TAC como herramientas complementarias 

en el aula; por ejemplo, existen distintas aplicaciones que permiten al profesor crear 

juegos en donde los alumnos pueden repasar los temas y reforzar los conocimientos 

adquiridos. Además, los estudiantes aprenden con una dinámica más relajada y ello 

trae como resultado que la información se afiance, y en una evaluación se puedan 

alcanzar las metas de aprendizaje. 

Por su parte, las TEP son instrumentos para la participación y colaboración de 

docentes y discentes, quienes no tienen que estar situados en el mismo espacio 

y tiempo. El aprendizaje no sólo tiene una dimensión individual sino también 

social, ya que la formación implica aprender en comunidad y ser capaz de 

interactuar y colaborar para construir el conocimiento (Cabero,2015: 23). 

En el caso de la enseñanza del francés en la UDF a los alumnos de la Licenciatura 

en Comercio y Gestión Aduanera el cambio de modelo presencial a virtual resultó 

beneficioso ya que lograron superar inseguridades que tenían para hablar en 
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público y sobre todo en francés. Asimismo, las TIC permitieron implementar 

actividades de comprensión auditiva las cuales en el aula presencial fueron 

imposibles por los problemas referidos en el capítulo I. 

El uso de las TAC en la clase de francés se hizo con la presentación de una canción 

de su preferencia pero que debían practicar para la evaluación final. Esta actividad, 

que podría pensarse como un juego, tuvo como intención desarrollar habilidades 

como la búsqueda de información, es decir, una pieza con la cual se sintieran 

cómodos para cantar. Además, debía servir como una forma para canalizar la 

frustración que sentían por la pandemia. Esta actividad era un proyecto a mediano 

plazo que implicaba práctica de la pronunciación pues en el karaoke iban a tener la 

melodía, pero sin la voz pues el objetivo era evaluar la pronunciación. Es decir, 

cantar la canción que habían elegido ante el grupo ayudó a los alumnos a desarrollar 

dos tipos de habilidades: la búsqueda de información con un objetivo específico y la 

pronunciación de algunos sonidos, es decir, la habilidad fonológica. También 

propició el gestionar sus emociones lo que puede situarse en el “saber ser” de la 

competencia comunicativa. 

Respecto de las TEP no hubo oportunidad para desarrollar estos espacios 

colaborativos entre docente y alumnos, así como entre estos últimos por la falta de 

una plataforma. Sin embargo, no cabe duda de que los foros en las plataformas 

educativas son de suma importancia para la participación de los estudiantes pues 

el contenido de un curso se enriquece. 
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 Capítulo III 

3. Análisis de la experiencia profesional. Uso de apps en el 

entorno virtual con el grupo de francés IV en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del francés durante la pandemia. 

En primer lugar, es preciso decir que el uso de TIC en la enseñanza de la lengua 

francesa no es reciente pues recursos como el fonógrafo, la grabadora con 

audiocasete y después con CD, el uso de Internet, apps de traducción, entre otras 

son herramientas que de una u otra forma han ayudado a docentes y alumnos en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua francesa desde hace muchos años. 

Christian Puren(2001) en su artículo “La didáctica de lenguas frente a la innovación 

tecnológica” sintetiza cuatro modelos de la función asignada a la tecnología en el 

campo de la didáctica: 

a) El modelo de la complementariedad. A principios del siglo XX con la aparición 

del fonógrafo se plantea la colaboración del maestro y la máquina parlante. 

Esta colaboración juega un triple rol como repetidor de lengua, maestro 

auxiliar de música y profesor auxiliar de dicción. Este modelo se utilizó en la 

metodología directa y activa. 

b) Modelo de integración. Este modelo utilizado en la metodología audiovisual 

de los años 60-70 combina el magnetófono con la película fija, es decir, 

combina sonido con imagen.  

c) Modelo ecléctico. Este modelo describe y analiza a priori las potencialidades 

o a posteriori los efectos de esta o aquella nueva tecnología en términos de 

actividades y desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, se 

centra sobre la tecnología. 

d) Modelo de autonomía. Se centra en el estudiante en el cual él posee un grado 

más o menos grande de autonomía o de motivación por aprender por su 

cuenta. Hay momentos, habilidades o actividades en las que el estudiante es 

o quiere ser más autónomo. 

En los primeros tres modelos el uso de la tecnología ha servido como instrumento 

de apoyo para el docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua 
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francesa ya que en el enfoque tradicional de enseñanza el docente poseía el saber 

y decidía cómo transmitirlo y en las metodologías posteriores había una función 

preestablecida para los dispositivos tecnológicos (presentar una imagen, reproducir 

un audio, ejemplificar una situación comunicativa). Sin embargo, el avance 

tecnológico replantea la función del docente pues ahora le corresponde explorar las 

alternativas que ofrecen las TIC, los usos que les pueden dar tanto docentes como 

estudiantes. 

En el caso de la UDF, se puede decir que el uso de TIC en la enseñanza del francés 

en la modalidad presencial planteaba el uso del modelo de integración pues los 

libros sugeridos para las sesiones estaban acompañados de un CD como apoyo 

para el docente en el desarrollo de las competencias de comprensión auditiva y 

expresión oral. Sin embargo, las clases tenían como limitante la falta de recursos 

materiales debido a que se carecía de laptop para reproducir el CD así como de 

proyector para actividades audiovisuales, por lo que este modelo no se podía llevar 

acabo por completo. Por otro lado, sin Internet y sin un laboratorio para 

complementar el proceso de enseñanza-aprendizaje ello repercutía en el acceso y 

uso efectivo de TIC. Este panorama desalentaba a los estudiantes y ello se reflejaba 

en la falta de motivación e interés en el aprendizaje del francés. 

Por el contrario, cuando la clase cambió a un entorno virtual logré superar algunos 

obstáculos de infraestructura como tener una computadora propia con bocinas y 

audífonos lo cual permitía la transmisión del contenido. Asimismo, el acceso al 

Internet permitió tener abiertos varios sitios web al mismo tiempo y con las funciones 

de la plataforma Zoom pude compartir pantalla. Considero que por lo que se refiere 

a la enseñanza del francés los estudiantes se vieron beneficiados pues se 

implementaron dinámicas y actividades que habían estado limitadas en el aula 

presencial.  

Por otro lado, debo precisar que, aunque como docente contaba con la 

infraestructura tecnológica para continuar con las clases mis competencias en el 

manejo de las TIC para realizar el diseño instruccional de las mismas, así como 

elaborar contenido digital fueron insuficientes. Además, debo reiterar que no todos 
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los alumnos contaban con recursos tecnológicos para hacer frente a la modalidad 

virtual, es decir, algunos se conectaban por medio de sus teléfonos. 

En ese sentido, la transición de la modalidad presencial a la modalidad virtual me 

permitió implementar un cambio en la enseñanza del francés. Esto es porque la 

mayoría de los libros sugeridos por la Universidad desarrollan el aprendizaje a 

través del Modelo de integración de las TIC en donde son un complemento en la 

enseñanza del francés a través de la combinación de imagen y sonido. En cambio, 

la modalidad virtual abrió la posibilidad de que como docente utilizara distintos 

materiales impresos o digitales, uso de sitios web en tiempo real y que los alumnos 

exploraran las TIC y diversificaran su uso lo cual se dirige hacia el modelo de 

autonomía. 

Por ejemplo, en el sitio Le Point du Fle hay ejercicios interactivos con colores, 

imágenes y sonidos lo cual hizo más atractiva la clase para los alumnos que 

contaban con una computadora y ello se vio reflejado en la participación en las 

sesiones virtuales. 

En consecuencia, este cambio en la modalidad de aprendizaje dio la oportunidad a 

que los alumnos exploraran por su cuenta en los sitios web aquellos temas que 

resultaban de mayor interés o en los que deseaban ahondar en cuanto a ejercicios 

o conocimiento. 

En el siguiente apartado revisaremos algunas TIC utilizadas en el campo de la 

enseñanza-aprendizaje en entornos virtuales y otras que son más frecuentes para 

el aprendizaje del francés. 

3.1 Tipos de apps utilizadas en entornos virtuales para el proceso de enseñanza-

aprendizaje del francés. 

En las tablas que se muestran a continuación se pueden ver ejemplos de TIC 

utilizadas en entornos virtuales educativos. Algunas de ellas facilitan la 

comunicación asincrónica entre el docente y los estudiantes, por ejemplo: correo 

electrónico o blog. Otras como Zoom, Teams, Skype o Google Meet sirvieron como 

recurso inmediato para realizar videoconferencias y poder continuar con las clases. 
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Este es mi caso en la UDF durante la pandemia pues como se mencionó en el 

capítulo I la capacitación en el uso de Zoom fue a través de un tutorial, pero esta 

plataforma sirvió como herramienta para las sesiones sincrónicas en el curso de 

francés IV. 

Aunque Zoom no es una TIC que esté enfocada en el aprendizaje del francés las 

funciones que tiene fueron importantes para continuar la enseñanza del francés 

durante la pandemia vía remota. Es probable que si no hubiera existido esta 

herramienta la comunicación hubiese sido únicamente a través de correos 

electrónicos por medio de los cuales se enviaran documentos que tendrían que 

contestar los alumnos y que en función de ello el docente los evaluara. Obviamente 

esto en nada beneficiaba a los estudiantes y por el contrario los iba a dejar con 

dudas en los temas pendientes. 

Ahora bien, Zoom es una plataforma online que permite realizar video-llamadas en 

tiempo real con las siguientes funciones: compartir escritorio, pizarra, chat, grabar 

la conferencia, compartir documentos, y poder acceder desde cualquier lugar ya 

que está disponible para dispositivos móviles. 

Una de las funciones que utilicé con mayor frecuencia en clases de francés fue 

compartir escritorio ya que me permitía tener abiertos sitios web como Le Point du 

fle, videos de Youtube, distintos documentos y con la facilidad de un click navegar 

de una página a otra con lo cual se aprovechaba al máximo el tiempo. Además, 

como lo he mencionado en otros apartados, el uso de recursos audiovisuales se 

potencializó en el entorno virtual.  

En ese sentido, el uso de TIC me permitió transitar de un modelo audiovisual a un 

modelo ecléctico pues, aunque en algunas clases presenciales utilicé el audio 

acompañado de un documento escrito para trabajar la comprensión auditiva, la 

realidad es que las condiciones de infraestructura eran deficientes para trabajar esta 

competencia porque el sonido se dispersaba en las aulas presenciales. Por el 

contrario, en el aula virtual se echó mano de lo visual, auditivo y actividades 

interactivas para desarrollar las competencias de comprensión auditiva y expresión 

escrita. Asimismo, para desarrollar la expresión oral el proyecto de cantar una 
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canción de su elección sirvió para evaluar la pronunciación e incluso para algunos 

sirvió como medio de catarsis por el estrés que les causaba la pandemia y para 

superar el miedo a participar en público. La flexibilidad metodológica o eclecticismo 

que he mencionado en este párrafo son adecuados en el ámbito de la didáctica de 

la lengua. El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas sugiere 

emplear los métodos para el proceso de enseñanza aprendizaje que “se consideren 

más eficaces para alcanzar los objetivos acordados en función de las necesidades 

de los alumnos como individuos en su contexto social. La eficacia depende de la 

motivación y de las características particulares de los alumnos, así como de la 

naturaleza de los recursos, tanto humanos como materiales” (Marco Común 

Europeo de Referencia para las Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza, Evaluación, 

2002:141). 

Ejemplos: 

 

Imagen 32 
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Imagen 33 

Asimismo, como fuente de consulta los invité a conocer Wordreference como un 

diccionario en línea en el cual en caso de duda podrían consultar el significado y 

uso de algunas palabras ya que su acceso es gratuito. 

 

Imagen 34 

Para reforzar la comunicación con los estudiantes utilicé el correo electrónico pues 

es un recurso tecnológico al que todos estábamos habituados a usar y servía 

también como actividad de práctica para la expresión escrita ya que se requiere un 

lenguaje más formal y por ende un nivel más avanzado. 
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Imagen 35  

El uso de grupos de Facebook se sugirió como una forma de crear redes de apoyo 

y socialización entre estudiantes, pero en los cuales no participé como docente por 

motivos de seguridad. Asimismo, ellos podían compartir los documentos que se 

utilizarían en las siguientes sesiones o anuncios importantes de la materia o de su 

carrera. En ese sentido, se les propuso la idea y se dejó a la consideración de los 

alumnos la creación de este mecanismo de interacción. 
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Imagen 36 

Como parte de la investigación de este trabajo realicé la búsqueda de algunas TIC 

que están diseñadas para que los alumnos puedan practicar de forma autónoma el 

aprendizaje de la lengua francesa. Esta actividad requiere fundamentalmente 

ciertas actitudes del estudiante, por un lado, tener interés en su propio aprendizaje; 

por otro lado, contar con las habilidades digitales en su uso y, finalmente conocer 

las implicaciones de un modelo a distancia en el cual existe mayor autonomía del 

estudiante en su aprendizaje y en donde el docente es un guía en ese proceso. 

Algunas de las TIC que favorecen la autonomía del estudiante en su aprendizaje 

son las que se muestran en la siguiente tabla: 

 

Imagen 37 
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Imagen 38 

Las TIC contenidas en las tablas anteriores son una herramienta que complementa 

el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Una de las competencias pedagógicas 

que debe tener el docente es proponer y acercar a los alumnos a otros recursos 

digitales o físicos para que amplíen su conocimiento y en el caso del francés para 

que practiquen de forma autónoma la lengua. En ese sentido, al proponerlas a los 

alumnos, yo también fui descubriendo cómo ayudarles a ser autónomos.  

3.2 Aprendizaje mediado por la tecnología para el desarrollo de las competencias 

auditiva, comunicativa, comprensión y producción escrita. 

Durante la pandemia por Covid-19 el grupo de francés IV de la Licenciatura en 

Comercio Internacional y Gestión Aduanera cambió de un modelo presencial a 

virtual lo cual representó, como se ha mencionado a lo largo de los capítulos 

anteriores, retos para mí como docente y también para los estudiantes. 

Antes de explicar la transición de la modalidad presencial a la virtual del grupo de 

francés IV haré una breve descripción de datos y la dinámica de trabajo que se llevó 

a cabo previo a la pandemia pues este grupo estuvo a mi cargo desde el módulo de 
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francés I pero para efectos de este trabajo únicamente centraré su análisis en lo 

ocurrido durante la pandemia. 

El grupo de francés IV estaba conformado por 19 alumnos de los cuales 13 son 

mujeres y 6 hombres en un rango de edad de 22 a 25 años. Este grupo estuvo a mi 

cargo desde el módulo de Francés I hasta Francés IV y, como ya se mencionó, es 

durante este último curso cuando ocurre la pandemia. La forma de trabajo que 

implementé con ellos fue a partir de la experiencia que tenía en los cursos de 

derecho pues hasta ese momento no tenía conocimiento alguno de pedagogía y 

menos aún en la enseñanza de una lengua extranjera. Para empezar, hice una 

organización de los temas contenidos en el currículo señalados por la universidad 

e implementé actividades que desarrollaran las competencias que considero más 

importantes en el aprendizaje de una lengua. Así, por ejemplo, al tener dos sesiones 

a la semana utilizaba la primera para revisar gramática o vocabulario y la segunda 

sesión para actividades de comprensión auditiva y expresión oral, obviamente 

retomando los temas de la sesión anterior. En el aula los alumnos realizaban 

ejercicios escritos y con estas actividades evaluaba su participación  y respecto de 

tareas solicitaba únicamente algún ejercicio para la casa que sirviera de respaldo 

en caso de  inconformidad por parte de algún estudiante, lo cierto es que fueron 

muy pocas tareas debido a que la mayoría de ellos desempeñaban alguna actividad 

laboral además de estudiar por lo cual en distintas ocasiones me comentaron que 

no tenían el tiempo suficiente para hacerlas por lo cual la única tarea era estudiar o 

repasar las lecciones anteriores. 

En cuanto a la actividad de investigación y exposición de temas señalados en 

“actividades de aprendizaje” me pareció absurdo que en el diseño del temario se 

incluyera esta actividad como una estrategia de aprendizaje de los estudiantes pues 

explicar un tema que no conocen en una lengua que están aprendiendo y de la cual 

no tenían dominio resultaba poco factible su implementación. Además, es 

importante recordar que esta asignatura está incluida en el Plan de estudios como 

obligatoria y la cual los estudiantes debían aprobar para poder titularse pero que la 

veían de relleno y no le encontraban utilidad en su carrera. En ese sentido, es que 
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hice modificaciones para cumplir aparentemente con este criterio. Así, la propuesta 

fue un proyecto a mediano plazo que implicara no una exposición como tal pero sí 

una participación en público. 

Estas actividades de hablar en público no tenían tan buena aceptación al principio 

del curso pues la mayoría de los alumnos sentía pena o vergüenza para hablar en 

francés ya que se les dificultaba la pronunciación de las palabras por lo cual las 

actividades fueron de simples a complejas. Sólo por mencionar un ejemplo en el 

nivel de Francés I tuvieron que grabar un video en el cual se presentaran y 

expresaran sus gustos, así como hablar de los integrantes de su familia utilizando 

vocabulario sencillo. Aunque para algunos se les dificultó la tarea es satisfactorio 

decir que todos entregaron su video; por otro lado, por motivos de seguridad la 

revisión la hacía únicamente yo como docente y sólo como respaldo se enviaba a 

la Coordinación de la carrera una copia del material. 

Ahora bien, los exámenes estaban organizados en cuatro etapas, la primera con 

ejercicios similares a los realizados en las clases, la segunda una sección de lectura 

con algunas preguntas para trabajar la comprensión escrita, la tercera era la 

comprensión auditiva en la cual los alumnos debían responder algunas preguntas 

de opción múltiple y finalmente la comunicación oral la hacían a través de un diálogo 

improvisado o con un guion como apoyo. 

El principal objetivo que tenía con las actividades tanto escritas como de expresión 

oral era brindarles las herramientas para comunicarse en situaciones reales. Sin 

embargo, después de haber cursado la LEF y a partir del estudio de las 

metodologías de enseñanza del francés puedo decir que hice una combinación 

entre la metodología de SGVAO y el enfoque comunicativo, obviamente sin tener la 

menor idea acerca de su contenido. Aquí puse en práctica el eclecticismo 

metodológico que sugiere el Marco, como ya comenté en un párrafo anterior.  

Ahora bien, durante la pandemia por covid-19 el grupo de francés IV de la 

Licenciatura en Comercio Internacional y Gestión Aduanera cambió de un modelo 

presencial a virtual lo cual representó un reto para mí y para ellos. 
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El curso de francés IV comenzó en enero de 2020 y como parte de una revisión de 

los temas vistos en el módulo de Francés III hice un repaso del tiempo indicativo 

pasado compuesto(passé composé) y copretérito(imparfait) por lo cual para retomar 

la conjugación de estos tiempos verbales les envié el siguiente ejercicio el cual 

tuvieron que resolver en casa y revisamos después en clase. 

 

Imagen 39 

De igual forma con la finalidad de involucrarlos un poco más con el idioma incluía 

algunas actividades relacionadas con festividades en Francia y la similitud que 

tuvieran con las de México. En ese sentido, en México se festeja el 2 de febrero 

como el “Día de la Candelaria” y en Francia en la misma fecha se celebra “La fête 

de la Chandeleur” para conmemorar la presentación de Jesucristo en el templo de 

Jerusalén. Sin embargo, cada país tiene una comida distinta para acompañarlo por 

lo cual este tema sirvió para repasar el vocabulario de alimentos, así como el 
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aspecto cultural al comparar semejanzas y diferencias de las celebraciones en 

ambos países. 

Cabe decir que ahora entiendo la importancia de la competencia intercultural como 

una habilidad del estudiante para desenvolverse en una lengua extranjera en 

situaciones de comunicación intercultural. Por lo que puedo confirmar que fue 

acertado proponer actividades como la anterior que realicé de manera un tanto 

intuitiva. A continuación, inserto una imagen del tema “La Fête de la Chandeleur” 

(Le Point du Fle https://www.lepointdufle.net/).  

 

Imagen 40 

En las siguientes semanas y hasta antes de la pandemia la dinámica de clase fue 

la mencionada antes, es decir, los martes revisamos gramática con algunos 

ejercicios y los jueves pedía a los estudiantes realizar ejercicios de comprensión 

auditiva y expresión oral. Por ejemplo, con el uso de la canción “Demain” reforzamos 

el tiempo verbal del futuro simple y adverbios de tiempo. 
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Imagen 41 

En este tipo de actividades los alumnos estaban más atentos y dispuestos a 

participar en su desarrollo. Aunque debo reiterar que el nivel de volumen de las 

bocinas era bajo lo cual dificultaba la comprensión de los sonidos, esta es la razón 

por la cual en la mayoría de los documentos que les enviaba procuraba que 

estuviera el link adjunto para que pudieran escuchar nuevamente la canción en su 

casa y practicar por su cuenta. 

Ahora bien, cuando el gobierno suspendió todas las actividades debido a la 

pandemia por covid-19 hubo una pausa en todo por lo cual la universidad me envió 

los siguientes correos y dio como instrucción suspender la realización de 

actividades. 

 

Imagen 42 
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Imagen 43 

De las imágenes anteriores(42 y 43) debo resaltar que tres semanas sin actividades 

se convirtieron prácticamente en dos unidades que no se revisaron en el tiempo 

programado por lo cual el estudio de esos temas se reanudó después de un mes. 

Además, la segunda evaluación se realizó a través de documentos escritos, es 

decir, ejercicios de temas ya vistos en otras sesiones. Esto deja al descubierto las 

deficiencias estructurales que tuvo la universidad.  

Como una estrategia para no suspender completamente el aprendizaje de la lengua 

extranjera hice la sugerencia a los estudiantes de seguir practicando el aprendizaje 

de la lengua francesa con la ayuda de sitios como TV5monde, pero es una actividad 

sobre la cual no existe certeza de que la hayan realizado pues en ese momento el 

tema de la salud era algo que preocupaba a todos. 
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Imagen 44 

Cuando se reanudaron las clases a través de Zoom el primer tema que revisamos 

fue el vocabulario de las emociones, en particular esta actividad era para saber 

cómo estaban sobrellevando la situación de la pandemia por lo cual una de las 

actividades fue que completaran una tabla de emociones y que aprendieran a 

expresar en francés “tengo frío” o “tengo miedo”; obviamente con esta actividad se 

trabajó el vocabulario.  

Por otra parte, el enviar correos en francés me sirvió de práctica en la competencia 

de escritura y así pude darme cuenta de las áreas de oportunidad que debía trabajar 

en el futuro para mejorar mi práctica como docente. 

 

Imagen 45 
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Imagen 46 

 

Imagen 47 
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El cambio a la modalidad en línea favoreció a los alumnos del curso de francés IV 

pues algunas actividades se complementaron, por ejemplo, cuando revisamos el 

tiempo verbal del presente condicional utilizaba el sitio web “Le Point du Fle” para 

compartir en Zoom los documentos que les había enviado previamente y al mismo 

tiempo tener otras páginas abiertas para revisar la pronunciación del tiempo. Esto, 

a diferencia de la modalidad presencial, permitía aprovechar al máximo el tiempo 

pues ya no era necesario escribir en el pizarrón, sino que sólo con un click cambiaba 

de un documento a otro; o bien, compartía videos en YouTube para trabajar la 

competencia auditiva pues ya no estaba limitado el volumen como en el aula 

presencial ni tampoco faltaba la conexión a Internet. 

Por ejemplo, para trabajar el tema de “Les pronoms compléments” les envié el texto 

de la canción de Bénabar “Dis-lui-oui” para completarla con los pronombres que 

faltaban. En la primera reproducción sólo fue con el audio, la segunda y tercera vez, 

compartí la pantalla para que vieran el video de la canción con el título lo cual los 

ayudó a terminar de completar con los pronombres la transcripción de la letra. El 

uso del recurso audiovisual sirvió para entender el contexto de la canción y por ende 

comprender el significado de esta. 

Imagen 48 
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Imagen 49 

La ventaja de acceder a distintos materiales a través de Internet ayudó a 

complementar los temas vistos en otros cursos y estudiar los nuevos temas con el 

uso de TIC. 

La comprensión escrita se trabajó a lo largo de las ocho clases restantes del curso 

con una lectura que invitaba a la reflexión “Le prisionnier du temps”. Esta lectura es 

un cuento de ciencia ficción acerca de un adolescente que a pesar de ser muy 

inteligente queda atrapado en el tiempo por un descuido. De igual forma este texto 

sirvió para reforzar los tiempos verbales estudiados a lo largo de los cuatro cursos 

e invitar al estudiante a conocer el vocabulario pues aborda el tema de la inteligencia 

artificial, las ventajas y desventajas para el ser humano en la realización de sus 
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tareas. Asimismo, la expresión escrita a través del correo electrónico y chat en la 

sesión de Zoom. Ejemplo:  

Competencia de expresión escrita 

 

Imagen 50 

En cuanto a la expresión oral el proyecto que realizaron fue el karaoke en francés, 

con esta actividad los alumnos tuvieron la facilidad para expresarse en la lengua 

francesa sin temor a la crítica pues al estar apagadas las cámaras los alumnos se 

liberaron del estrés que representaba hablar en público. De esta actividad no tengo 

respaldo pues fue en las sesiones en Zoom y no tengo grabaciones. 

En suma, el cambio de la modalidad presencial a un modelo en línea me permitió 

como docente implementar otras dinámicas en el aula virtual como trabajar la 

expresión oral a través de canciones ya que propuse a los estudiantes buscar una 

canción de su preferencia en francés porque íbamos a realizar un karaoke virtual. 

Asimismo, fue posible utilizar en el aula TIC como YouTube y materiales de Le Point 

du Fle que motivaran al estudiante a continuar en el aprendizaje de la lengua 

francesa y que sirvieran de mecanismo para expresar las emociones que estaban 

experimentando con la pandemia y los cambios académicos, sociales y familiares. 
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Como parte de la evaluación era necesario presentar un examen escrito por lo cual 

se elaboró el siguiente cuyo contenido era muy similar a los ejercicios realizados en 

clase. Ejemplo: 

 

Imagen 51 

 

Imagen 52 

Como puede verse en las imágenes anteriores(51 y 52) el contenido del examen no 

corresponde con los temas de la asignatura debido a que el tiempo que se tuvo para 

la revisión de los temas fue aún más reducido de lo normal ya que se agregaron 

factores como la suspensión abrupta de labores , el período vacacional y el retorno 
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a clases en una nueva modalidad para el cuerpo docente, alumnos, autoridades 

administrativas y académicas. Asimismo, el número de reactivos se limitó a diez 

preguntas para facilitar al área de sistemas la captura de la información. 

3.3 Expectativa de aprendizaje de la lengua francesa mediado por el uso de apps 

en el entorno virtual. 

En el caso del grupo de francés IV de la UDF los resultados del aprendizaje se 

midieron en función de la acreditación del curso por lo que si se tomase en cuenta 

únicamente este parámetro de medición se podría afirmar que se cumplieron con 

los objetivos de la institución. Sin embargo, cabe destacar que una calificación no 

asegura el aprendizaje y en el caso de una lengua extranjera dista del dominio de 

esta.  

A lo largo de los capítulos previos se explicaron algunos de los problemas que 

enfrenté como docente en la transición del modelo presencial al modelo virtual por 

lo cual resulta inverosímil suponer que hubo un aprendizaje significativo de los 

estudiantes. Ahora bien, aunque no se haya alcanzado el nivel de dominio(B2) que 

se espera de los alumnos de la Licenciatura en Comercio Internacional y Gestión 

Aduanera en el aprendizaje de la lengua francesa, ello, no demerita el esfuerzo que 

representó para alumnos y su servidora continuar con el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la lengua en un entorno virtual. Por un lado, como docente 

aproveché las ventajas que representaba el uso de sitios web para trabajar las 

competencias de comprensión auditiva y expresión oral, como YouTube con videos 

cuyo contenido podría ser lingüístico o gramatical, recursos multimedia que 

fomentaran la atención y motivación de los estudiantes e implementar dinámicas de 

clase distintas como juegos o el karaoke para explorar y aplicar las TIC. En cuanto 

a los alumnos, el uso TIC en un contexto educativo permitió la exploración de estas 

de una forma distinta a lo que ya conocían como navegar en YouTube para buscar 

una canción de su preferencia para la actividad del karaoke e incluso la búsqueda 

de las respuestas de los ejercicios en el sitio de Le Point du Fle. 

Es obvio que las nuevas generaciones asimilan la información de una manera 

diferente a la que se hacía antes con el uso de la grabadora y el seguimiento en el 
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libro de texto. Con la implementación de las TIC en el ámbito académico los alumnos 

de las nuevas generaciones son más audiovisuales y ello requiere que la dinámica 

de trabajo para la enseñanza de las lenguas extranjeras sea mediada por la 

tecnología para lograr el aprendizaje esperado y las competencias requeridas según 

el Marco Común Europeo de lenguas. 
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Capitulo V 

Conclusiones 

La pandemia por Covid-19 visibilizó en la UDF algunas problemáticas como la falta 

de infraestructura en recursos materiales para afrontar la transición de un modelo 

presencial a virtual, la ausencia de pedagogía en la enseñanza en el nivel superior 

y la necesidad de mejorar la práctica docente. 

Dentro de los obstáculos que enfrenté como docente de la UDF estuvo la poca 

capacitación que tenía en el uso de TIC, la interrupción en la secuencia de las 

clases, la falta de acceso a la tecnología en algunos alumnos y aquellos que sí 

tenían acceso estaban habituados al uso básico o simple de la tecnología. 

Asimismo, se deben de agregar la incongruencia que existe entre el temario de la 

asignatura de francés IV con los textos sugeridos en la bibliografía, así como entre 

la metodología de enfoque comunicativo con las actividades y criterios de 

evaluación que corresponden a una evaluación sumativa y no formativa. Sin 

embargo, la transición de un modelo presencial a uno virtual me permitió diversificar 

el tipo de actividades y dinámicas en las sesiones por video conferencia. 

Por otro lado, este cambio abrupto me hizo reflexionar sobre las deficiencias que 

tenía en las competencias técnicas en el dominio de la lengua francesa, las 

competencias pedagógicas y las tecnológicas en el uso de TIC por lo cual fue 

indispensable comenzar con la capacitación. De ahí, que en el 2020 iniciara la 

Licenciatura en enseñanza del francés en la UPN- UB lo cual me ayudó para mejorar 

algunas actividades docentes que ya venía realizando con anterioridad, pero ahora 

con mayor conciencia de su importancia y con mayores herramientas técnicas y 

didácticas. 

Para poner algunos ejemplos de competencias con las que contaba antes de la 

pandemia son las siguientes:  

1) Organizar situaciones de aprendizaje. Implica analizar el temario para 

reflexionar sobre la viabilidad de algunos temas de acuerdo con el nivel de 

dominio de los alumnos. Es decir, “identificar objetivos realistas, seleccionar 
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contenidos relevantes y actividades variadas para la consecución de esos 

objetivos. En suma, selecciona, adapta o elabora secuencias didácticas 

abiertas que permiten modificaciones y adaptaciones en el aula”. (Castro, 

López y Urbán, 2018:14). 

2) Gestionar el aula. Como docente tuve que organizar tiempo y número de 

sesiones para la enseñanza de la lengua francesa con los obstáculos que se 

presentaron en el contexto de la pandemia. Por ejemplo, adecuar el 

contenido del curso a las pocas semanas que restaban del cuatrimestre para 

concluir el mismo ya que debido a las semanas que no hubo actividad hubo 

desfase en la secuencia de enseñanza de los temas. 

3) Implicar a los alumnos en el control de su propio aprendizaje. Una de las 

tareas que realicé como docente es buscar, seleccionar, organizar y difundir 

la información para los alumnos, primero en el aula presencial y 

posteriormente a través de medios digitales. Así como, diversificar el tipo de 

recursos que utilizaba en las sesiones para hacer más dinámicas las mismas. 

De igual forma, invitar a los alumnos a involucrarse en el proceso de 

aprendizaje pues los materiales son un apoyo, pero es responsabilidad de 

ellos aprovecharlos. Así, el “profesor propone a los alumnos que reflexionen 

sobre qué recursos utilizan, el uso que les dan y cómo podrían usarlos para 

aprender mejor. Además, animarlos a usar nuevos recursos y a valorar en 

qué medida les ayudan en su aprendizaje”. (Castro, López y Urbán, 2018:17). 

4) Facilitar la comunicación intercultural. Implementar la competencia 

intercultural implicó investigar acerca de las costumbres, tradiciones o 

expresiones que utilizan los franceses en diversos contextos para poder 

transmitirlos a los alumnos. Esto con los aciertos y errores que conlleva no 

contar con la preparación académica requerida. Sin embargo, cuando se 

hacía la comparación entre ambas culturas los alumnos se interesaban más 

en el aprendizaje de la lengua francesa y de su cultura. 

El profesor fomenta la reflexión del alumno sobre la importancia de 

desarrollar su competencia intercultural para comunicarse en la lengua 

que aprende. Promueve y desarrolla en los alumnos actitudes y valores 
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para entender y aceptar hechos y personas de otras culturas —la 

curiosidad por otras culturas, la empatía, el respeto a la diversidad 

lingüística y cultural, la apertura y la tolerancia—. (Castro, López y Urbán, 

2018:20) 

5) Gestionar sentimientos y emociones en el desempeño de su trabajo. El 

Instituto Cervantes refiere que: 

Es la capacidad del profesorado para regular las emociones que 

experimenta durante el desempeño de su trabajo y contribuir a su propio 

bienestar, al de sus compañeros y al de sus alumnos. El profesor 

identifica sus propias emociones, así como las de las otras personas a 

través de una comunicación empática y asertiva, y las comprende; 

cuenta con las desavenencias y con las situaciones menos favorables y 

las aprovecha como oportunidades para emprender acciones que le 

motiven y le permitan crecer emocionalmente. (Castro, López y Urbán, 

2018:23)  

En ese sentido, una de las actitudes más importantes en el contexto de la pandemia 

fue ser flexible y empática con los alumnos pues se presentaron situaciones de 

estrés, incertidumbre o miedo para las cuales no estábamos preparados, ni ellos ni 

su servidora. En consecuencia, dar aliento y motivar a los estudiantes para concluir 

con el proyecto la Licenciatura es una labor que como docente no imaginé que 

enfrentaría. 

Así, por ejemplo, proponer actividades como la tabla de emociones y el karaoke 

virtual sirvieron como motivación y al mismo tiempo como mecanismo para canalizar 

las emociones que experimentaban los alumnos y poder expresarlas con 

vocabulario de la lengua francesa. Esta fue una estrategia para vincular tema, 

vocabulario y situación de la vida real con las implicaciones emocionales y 

psicológicas que ello conllevaba para los alumnos. 

6) Evaluar el aprendizaje y la actuación del alumno. En la práctica docente el 

profesor tiene la obligación de cumplir con parámetros de evaluación los 

cuales pueden ser rígidos o flexibles dependiendo de la institución en la que 
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colabora. En el caso de la UDF los criterios de evaluación están 

predeterminados por el área académica de la carrera la cual no considera las 

particularidades en la enseñanza de una lengua extranjera. Es por ello por lo 

que como docente el margen de actuación estaba limitado, sin embargo, 

tomando en consideración la situación de emergencia por el Covid-19 hice 

algunas adecuaciones que permitieran cumplir objetivos reales en cuanto al 

aprendizaje de la lengua. En consecuencia, “para valorar la competencia 

comunicativa del alumno” se implementó la actividad del karaoke en francés 

con una canción de su elección.  

Esto implica que el profesor integra la evaluación en el proceso de 

aprendizaje; hace uso de herramientas y procedimientos adecuados al 

propósito de la evaluación, al contexto y al alumno; usa la evaluación 

para mejorar el aprendizaje del alumno, promoviendo una 

retroalimentación constructiva e involucra a los alumnos en la evaluación 

de su propio aprendizaje y el de sus compañeros (Castro, López y Urbán, 

2018:23) 

Ahora bien, como parte de los obstáculos que se presentaron en el momento de la 

pandemia fue la capacitación deficiente con la que contaba su servidora en el uso 

de las TIC lo cual hizo necesario que como docente buscara cursos para suplir esta 

y mejorar la práctica docente en ambientes virtuales. 

En el caso de los alumnos de francés IV concluir el aprendizaje de una lengua 

extranjera en un entorno virtual el cual era absolutamente desconocido con la 

implementación de TIC que no conocían y cuyo dominio era nulo implicó un reto en 

el aprendizaje del francés como lengua extranjera. Sin embargo, es importante 

valorar el esfuerzo realizado por los alumnos pues a pesar de los obstáculos 

continuaron con el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua y aunque la 

expectativa en el dominio de esta no es lo señalado por la institución o por el Marco 

Común Europeo de Lenguas considero que los estudiantes sí tienen un dominio 

elemental de la lengua. 
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Con el estudio de la Licenciatura en Enseñanza de la Lengua Francesa en la UPN-

UB conocí las distintas metodologías y las aportaciones que ha realizado cada una 

de ellas al aprendizaje de la lengua francesa, así como los retos que aún se tienen 

en los países hispanos para la enseñanza de la lengua. De igual forma, estudiar el 

tema de la interculturalidad tuvo un gran impacto en mí pues las diferencias 

culturales enriquecen la forma en que aprende, se comunica el estudiante de una 

lengua extranjera y se motiva a continuar con ese aprendizaje hasta cumplir con su 

objetivo. En ese sentido, con el estudio de la Licenciatura en Enseñanza del Francés 

reflexioné sobre la importancia de la capacitación continua y constante lo que 

significa tener un plan para desarrollarse profesionalmente y cuyas implicaciones 

son las siguientes: 

a) Analizar y reflexionar sobre la práctica docente, es decir adoptar de forma 

constante una visión reflexiva y crítica sobre la propia docencia y la de otros 

compañeros para mejorarla. El profesor observa su práctica docente y 

selecciona los aspectos que le preocupan, los explicita y analiza (Castro, 

López y Urbán, 2018:21). 

b) Definir un plan personal de formación continua; implica reflexionar sobre su 

desempeño profesional a partir de la descripción de las competencias clave 

del profesor, identificar y seleccionar áreas de mejora y planificar acciones 

de desarrollo profesional (Castro, López y Urbán, 2018:21). 

c) Participar activamente en el desarrollo de la profesión lo cual implica tomar 

conciencia de pertenecer a la comunidad de profesionales de la enseñanza 

de lenguas segundas y extranjeras, y contribuir con aportaciones para 

mejorar la profesión (Castro, López y Urbán, 2018:21). 

En suma, la actividad docente implica capacitación y actualización constante para 

poder desempeñar con éxito el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos 

ya sea en aulas presenciales o a distancia. 
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